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INTRODUCCION 

El refugio es un probl••• •igratorio que desde 1980 viene •u-

friendo nueetro pal•, principalmente sobre todo, por la frontera 

aur. 

Frente el arribo da loa refugiados, especialmente guatemalte-

cos y ahora cubanos, la legislaci6n mexicana ha tomado cartas en 

el asunto, de ahí que el objetivo general del presente trabajo se 

encamine a analizar la aituaci6n jurídica de los refugiados en 

nuestro pal• en las diversas disposiciones legales. 

Por lo que iniciaremos viendo el desenvolvimiento histórico y 

social de loa refugiados a nivel nacional, para poder analizar el 

concepto y encuadrarlo a la reglamentaci6n jurfdica de nuestro t~ 

rritorio. 

Consecuentemente conoceremos como se ha desenvuelto la instit~ 

ci6n jurldica del refugio, el cual consideramos es un conflicto -

moderno, ya que inicialmente, el asilo era la instituci6n pr¡cti

cada para proteger a loa refugiados. 

Observaremos también, como nuestro país a pesar de que no es -

miembro del Estatuto del Refugiado, es un protector del Derecho -

Humano y en base a éste es que ha brindado ayuda al complejo fen2 

meno migratorio. 

Posteriormente hablaremos de situaciones internacionales, deb.!, 
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do a que el refu9io parte de un B•tado a otro. 

Ta•bi6n •e ver' la aplicaci6n de la norma nacional al caso co~ 

creto, esto debido a que el afectado en e•te caso e• el pueblo 

mexicano, e•pecialmente el que habita en la re916n •ureste del 

pal•. 

Finalizaremo•, e•tableciendo el estatu• jurldlco del refu9iado 

en M'xico, y como nuestro pals ha respondido frente al problema. 



CAPITULO PRIMERO 

l. A•TICIDllTIS DIL llPUGIADO. 

En ••te capitulo, hablaramo• un poco de lo• antecedentes hi•t~ 

rico• de la formaci6n del Derecho de A•ilo y del Refugio. 

En tal forma con•ervaremos a nivel nacional, au devenir en la 

hi•toria del hombre. 

Antes de empezar, queremos hacer la aclaraci6n, de que el A•i

lo, como el Refugio, ea en sl un movimiento migratorio, que va a 

conducir a los individuos o a un pueblo de su lugar de origen a -

otro. 

In la antigüedad, cuando los pueblos aGn no estaban conforma-

dos, la• guerras de conquista eran muy frecuentes, y por estas 

razones habla éxodos de poblaci6n que iban de un lugar a otro. 

E•pecialmente en el Medio Oriente, 

Policarpio Calleja• Bonilla, cuando nos explica este fen6meno 

nos dice: "Gradualmente, la primitiva asociaci6n de individuos va 

cobrando la forma de Organizaci6n Jurldica, fundada en el vinculo 

de •angrer los miembro• del grupo se •upone que tienen un ances-

tro comGn, por lo general •imbolizado por un animal que llam6 --

"Tota•". E•ta agrupaci6n totémica es la que designa como "gens", 

"clan" o "grupo gentilicio". 
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l•perebe en elle una fortlaima aolidaridad de grupo que, • au 

vez origineba un aiatema de autodefenea colectiva. cuando un 

•ie•bro del grupo era agredido por un •ie•bro de otro clan, era -

el grupo entero el que reaccionaba en contra del clan del atacan

te. cuando la diaputa era Integra y dependiendo de la gravedad -

de la falta al ofensor, podrla impon,raele la m'• riguroea de laa 

penas, que era la "expulai6n". Al exclulraele del grupo, el ind! 

viduo quedaba sin protecci6n alguna, privado de todo derecho, in

clueive el. de peraonalidad. En eata aanci6n antiqulai•a encontr~ 

moa el germen de lo que después aerf a el deatierro haata llagar a 

los emigrados y refugiado• de él. No debe olvidarae, sin embargo, 

que la pena de expulai6n consistla en la excluai6n del grupo, no 

del territorio, pues estas tribus, gana o clanes, continuaban, -

siendo n6madas."1 

Lo anterior, nos va dando la esencia natu~al del movimiento m! 

gratorio, a través del cual las diversas sociedades han tenido 

que ir de un lugar a otro. 

Tal vez, éste sea uno de los antecedentes m&a remotos que he-

moa podido localizar, en el que surge el refugiado, como victima 

de una sanci6n o una pena impuesta por la sociedad en que éate -

vive. 

Por lo que, tenemos que la expulsi6n de una persona del clan .o 

del gens, va a dar por resultado, que alguien tenga que emigrar -

C•ll•J•• Bonill•, Pollcarplo. !!e!s!g!_l~!!~!S2!-~!-!Q! 
"19rant•• 1 Refu9Jadoa en A•lrlce. "'•leo, Ed. Nacional, 1975 1 

p. 75. . 



y con•tituya un exiliado y tenga que refugiara• en otro clan o 

grupo •octal. 
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Aal pod••o• decir que uno de lo• principales al•••nto• que en

contra•o• a lo largo da loe antecedente• del refugiado, •era ain 

lugar a duda• •qualla circun•tancia de ataque o agraai6n ya ••a -

da un miembro del clan a otro, o de un grupo o ejarcito• de otra 

aociedad con•tituida. 

Con lo anterior, pa•aremoe a ob•arvar dicha migr•ci6n, en el -

contexto nacional. 

1 • 1 Bn llbico. 

En nue•tro pala, •e han dado tambi6n div•r•a• •ituacione• de -

migraci6n, y de refugio en contra de la• per•acuciones pollticaa, 

y que, vamoa a exponer en ••te inci•o. 

Aal iniciaremos desde la apoca prehi•p&nica, para llegar a la 

6poca moderna, observando como el refugio o el aailo en nuestro -

pal•, ae ha ido dando en eataa diferentes épocas que forman ca•i 

aei• siglos de hiatoria nacional. 

1.1 .1 Bpoca Prehi•p&nica. 

Podemos decir que la época prehi•pénica en nuestro pal•, ini-

cia: alrededor de loa veinticinco mil aftos antes de Cristo, con -

la aparici6n de loa primero• pobladores en América que entraron a 

trav6a del Estrecho de Behring y esta época va a terminar en el -

momento en que se inicia la colonia en nuestro pala, cuando triu~ 
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fa l• inv••i6n e•p•ftola, y la gran Tenochtitlan cae an •u• aano•. 

Eate e• un periodo muy intare•ante, debido • que exi•tan innu

.. rabl•• eeigraciona• de lo• pueblo• prahi•p'nico• aaxicanos. 

Los Azteca•, lo• Mixteco•, lo• Toltecas, loa Zapotecas, fueron 

pueblos qua •• iban conformando alrededor del territorrio nacio-

nal. 

Uno da loe grandes imperioa, fue el Tolteca del cual el maes-

tro historiador Bravo Ugarde nos comenta: "El imperio Tolteca, 

tuvo su capital an Tollan, Tula, Hidalgo, ciudad estrechamente r~ 

lacionada con Teotihuac6n, Xochicalco, Cholollan, y Chichén Itzá, 

an Yucat6n, mucha de su cultura la recibi6 de Taotihuac¡n y en 

parta también de Xochicalco. Mucho de ella lo tranamiti6 a su 

vez a Cholollan Nueva a Chichén Nuevo y a otras regiones por to-

dos los rumboa." 2 

Lo anterior, revela el grado de comunicaci6n que ten!an los -

pueblos de aquel tiempo, lo que iba a significar ciertas relacio

nes con las demás congregaciones de aquellos momentos. 

El historiador Francisco Javier Clavijero, al hablarnos de es

ta cultura Tolteca, nos comenta: "Cuatro siglos duró la monarquía 

de los Toltecas •••• El cielo lee neg6 el agua necesaria para sus 

cementeras, y de la tierra los frutos de loa que se alimentaban, 
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el aire de mortal corrupci6n llenaba cada dla laa tiarr•• de ca-

d&verea •••• Deade que ae acarearon los mexicano• al Valle da M6x! 

co, fueron reconocido• por orden del Rey, que era entone•• X6lotl, 

y viendo que venia en paz lea dej6 en libertad para eatablecerae 

donde pudieran, pero hall&ndoae ello• en Tepeyac fueron baatanta 

incomodado• por Tenancalcatzin, aeñor de Tenayucan en cuya vacin

dad eat6 aquel lugar, y fueron tanta• vejacionea, que ae vieron -

preciaado• en refugiarae en Chapultepac el año de 1245 •••• La• 

peraecucione1 que en '•te lugar aufriaron por parte de alguno• ·~ 

ñoraa, eapecialmente de Xaltocan, loa obligaba a buacar otro aai

lo m&a aeguro a cabo de diecisiete añoa. H&llandolo en loa ialo

tea que habla en una de laa extremidad•• de la laguna, cuyo lugar 

era llamado Acocolco, Aqul pasaban por eapacio, •egGn •• dice -

cincuenta y do• años, la vida m&a pobre y miaerable del mundo ••• "3 

Aunque no ae precisa exactamente, el derecho de asilo o de re

fugio, con loa hechos que el historiador Clavijero noa relata •e 

nota claramente, que en un momento, los Toltecas por deficiencias 

econ6micas en au territorio, tuvieron que ir emigrando continua-

mente, hasta deaaparecer. 

En algunos sitios, encontraban refugio, y en otroa no. Otra -

de la• grandes migracionea, la conatituye la de lo• siete pueblos 

Nahuatlacas que venlan de Aztl&n, movidos por la idea de fundar -

otra ciudad. 
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A•l en •u peregriner, va teniendo refugio en Tula, Zupango, -

Ecatepec y Chapultepec. 

Ah{ de Chapultepec fueron de•alojado• totalmente hacia Atiza-

p6n, y a base de div•r••s luchas, encontraron un islote en donde 

pudieron refugiar•• dependiendo del señor de Azcapotzalco, 

La maestra Concepci6n Barr6n de Mor6n, nos cita este pasaje -

hi•t6rico con las siguientes palabras: "Finalmente, los Aztecas -

•• refugiaron en un islote, al Occidente del Lago de Tezcoco, en 

donde, según la leyenda encontraron la señal que su Dio• le• ha-

bla prometido para establecer su ciudad, sobre un peñasco un 6gui 

la posada sobre un nopal, devorando una •arpiente. E•te suceso -

fue probablemente en el año 1325. Tezoz6moc era el •eñor del lu

gar que lo• Tenochcas se adjudicaron, pasando por ese motivo a d~ 

pender de Azcapotzalco."4 

Es ahl, en aonde se establece ya el Imperio Azteca, en donde -

iban a edificar la Gran Tenochtitlán, que serta escenario de gran 

des batallas por la conquista de nuestro pala. 

As{ tenemos, como el refugio para esta época prehisp&nica est~ 

ba dada bajo la conciencia de los reyes, emperadores de aquellos 

momentos, y no existla un ordenamiento especial que exigiera su -

Berr6n d•l "ºr'"• Concepc16n. tt!!l~!!!-~!-~i!!S2• "6x1co, 
Ed. Porro., 1973, p, 11•. 



' 
re•peto. MI• que nade, re•pondia a una •ituaci6n de hecho que de 

derecho. 

1.1.a Spoca Colonial. 

SegGn la hi•toriadora Bertha del carmen Macla•, la 'poca colo

nial en nueatro pala inicia: "El 30 de ago•to de 1523 cuando ---

desembarcan en Veracruz lo• tre• primero• •i•ioneroe franci•cano• 

que llegan de la Nueva España, 

Y ter•ina el 27 de •eptiembre de 1821 con la con•umaci6n de la 

independencia de México, y la entrada del Ej,rcito Trigarante a -

la ciudad capital, hecho que tiene lugar en la fecha indicada." 5 

A•I la le9ielaci6n que se e•tablec1a en nuestro pa1•, evident~ 

mente provenía de la corona. 

Ahora bien, ••ta legislaci6n b&•icamente cuando fue compiladar 

lleg6 a •er la Legislaci6n de Indias, y luego fue recopilada otra 

vez e•tableciendo la novísima recopilaci6n, gener&ndo•e as1 el d~ 

racho en nuestro pa1•. 

El maestro Juan Rodríguez de San Miguel, al hablarno• de esa -

Legielaci6n de Indias, nos hace la• •iguientee referencias respe~ 

to del asilo en e•a• épocas: "La• iglesia• tienen privilegios --

frente a emperadores, reyes, y otro• •eñoree de la tierra, y que 

s N•ci•• c., ••rth• del C•r••n. &t2n2lAa!s-tYnd1a!Q!!!-~!
la Hlator1• de "'•leo. "'•leo, Ed. Del "•gl1terlo, 1970, pp. 1? ;-;2;·---------------
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laa caaaa de Dioa tiene mayor honra que la de loa hombrea (parti

da pri•era, capítulo oncel, ae consigna el deber de loa príncipea 

a reducir a todo• aua vaaalloa a rendirle respeto que deben proc~ 

aar a la auperior jerarqu{a de la igleaia, no per•itiendo que aua 

ministroa, o magistrado• inferiorea, violen la inmunidad de la -

iglesia (Concilio Tridentio, SESS XXVI literalmente se señala que 

todo hombre que huyére a la iglesia o sus cementerioa por mal que 

hubieae hecho, o por deuda que debiére, o por otra cosa cualquie

ra, debe ser amparado y no lo deben de tratar por la fuerza, ni -

matar, ni darle pena en el cuerpo, ni sacarlo alrededor de la --

iglesia, ni del cementerio, ni negarle que le den de comer, ni de 

beber. (Ley Dos, titulo XI, primera partidal. 

El derecho de Asilo no protegía a los ladrones manifiestos que 

delinquen en los caminos, que matan o roban a los hombres, tampo

co a los que andan de noche quemando o destruyendo las miezes, 

las viñaa, los &rboles y loa caminos; ni se de asilo a quienes mA 

tan o hieren en la iglesia, en el cementerio (Ley cuarta, título 

XI, partida unol. 

Quien violase el Derecho de Asilo, debera ser excomulgado por 

haber hecho sacrilegio hasta que viniera a enmendar su delito por 

que no guardo a la iglesia la honra que le debía. Si forz6 a hom 

bre o mujer u otra cosa, sacándolo de la iglesia, lo deb!a retor

nar sin daño, sin menoscabo alguno (Ley cuarta, titulo XI, part!

da primera>. 

Se estableció que los soldados refugiados en la iglesia puedan 

ser sacados de ella por vta econ6mica, solo para que vuelvan a -

servir en sus respectivos cuerpos, haciendo cauci6n juratoria loa 
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•ini•tro• o c•bo• que le eacaron, de que no lo• caetigaren, ni -

har¡n alguna otra vejaci6n (Ley tre• novl•i•a recopilaci6n, libro 

pri•ero, titulo IV). 8 

En general, tenemos que si exi•tta la legislaci6n reepecto del 

Asilo o el Refugio que •e les daba a ciertas persona• asl lo que 

estaba en manos de religioso• o eclesi,sticoe, lo anterior reepo~ 

dla claramente a situaciones políticas de la eupe~ioridad del po

der del clero, frente al gobierno de la Corona. 

Ahora bien, esta legislaci6n colonial, tenla mucha• deficien-

ciae, toda vez que apeaar de que eran ordenanza• de la Corona, 6~ 

tas muchas de las veces no se cumpllan. 

Sobre esto el maestro Cue Canovae, noa habla en loa •iguientea 

termines: "En primer t6rmino no obedecieron a un plan previo. 

Por otra parte~. laa leyes expedida• fueron principalmente de 

car&cter administrativo y reglamentario •••• Se pretendla tambi6n 

mediante dichas disposiciones legales, conaervar y aaegurar el d2 

minio eapaftol en América, de tal manera que no se pudiera en 61 -

ningGn cambio que pudiera poner en peligro el control del mismo y 

de sus partes integrantes. 

En tercer t6rmino muchas de las leyes expedidas se obedecían -

pero no se cumpllan. 7 

8 Rodrtguez de San "louel, Juan. e~n~~~~!!-~!!e!~~-=-~!!!-
ilQl• "'•leo, UNA"·• To•o 1, 1980 PP• 131 y 132, 

? Cu• Canov••• Aguetln. ~!!1211!-!gE!!!-l-~E~Q~!!E!-~!-~f
-~~~~· Ed. Trlllaa, 111? 1 P• 168. 
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Lo anterior, noa dica el trat••tento directo que ae eatablecla, 

a la 199talaci6n dad•. 

Aunque, da por ai el podarlo ecleaiaatico era mayor, conaidar~ 

moa que para eaa tiempo, el lugar de refugio preferido ain lugar 

a dudas era la igleaia cat6lica. 

1.1.3 ipoca Independiente. 

Hablar de México Moderno, ea realmente hablar de la Legisla--

ci6n Constitucional de 1856, cuando ae establece el movimiento de 

Reforma, y se plasma el liberalismo en nuestra• in•titucionea. 

En eae memento, es en donde vamos a tener como las verdaderas 

instituciones del pueblo, van a intentar tomar el poder del ----

gobierno. 

El movimiento de reforma se llevó acabo en un panorama hist6r! 

co de riesgos, que incluyo por igual a intereses hegem6nicos ex-

ternos como presiones internas. Estos intereses y grupos equivo

caron el rumbo de nuestro proyecto como Nación; cometieron el he

rrar histórico de solicitar el sostenimiento a un imperio extran

jero; atentando contra la aspiraci6n de un pueblo para perfeccio

nar sus instituciones republicanas. 

El liberalismo plasmado en el espíritu de la generación de la 

Reforma, como un instrumento de innovación y de transformación -

social, se distinguió por fortalecer los principio• de la RepGbl! 

ca, asegurar la participación política del pueblo y garantizar __ 

los derechos de la Nación. 

Así el devenir histórico, va forjando las situaciones concre--
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ta• del •aftana, y una eituaci6n •uy eepecial que prevaleci6, ya -

que conetituy6 •in lugar a duda•, el hecho de que la idea liberal 

•e haya ci .. ntado totalmente, con lo que la pol!tica exterior de 

nua•tro pal•, ampez6 a eatar baaada en cierto• principioa, que -

ha•ta la fecha, aon re•petadoa totalmente por el Ejecutivo de la 

Naci6n en el trato con loa demaa ente• de Derecho Internacional. 

El mae•tro Seara Vázquez, al hablarno• de eaoa principio• noa 

dice que: "El principio de la autodeterminaci6n y de la no inter

venci6n1 el de independencia en laa relaciones internacionale•1 -

el de aeguridad colectiva1 el principio pacifista, el principio -

de organizaci6n internacional; el principio del deaarme. 118 

La hiat6rica lucha de nueatro pueblo mexicano en la Revoluci6n 

de 1910, y su deaarrollo haata nueatros d!as, ha superado loa su

puesto• anteriormente citados. 

Ahora bien, nuestro pa!s siempre ha sido un gran lider respec

to a los Derechos Humanos, y esto se ve reflejado en su interven

ci6n en diferentes Conferencias Internacionales. 

A tal grado que en la actualidad existe la Comisi6n Nacional -

de Derechos Humanos, que se encarga de vigilar.que estos estén d~ 

dos en la práctica. 

El problema de los refugiado• en nuestro pala, ha estado regl~ 

msntado en la legislaci6n, en loa términos que dejaremos estable-

e Se•r• U6zquei. Rodeeto. h!_eg!!1!~!-!!1~!12I-9!-~!!152• 
"''•leo, Ed, EaflnQ•• 1989, PP• 35 y •2. 
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cidoa en el punto 2.3 del capitulo segundo, 

La situaci6n mle concreta que nueetro pala ha tenido que en--

frentar, ha aido en un principio la invaai6n de norteam6rica a t~ 

rritorio Texano, el cual ae lea dio para colonizar y •• anexaron 

a la Uni6n Am6ricana. 

Pero, dicho territorio, fue dado para que eatoa pudieran colo

nizarlo, y aunque no ea un caso eminente de refugio, si manifies

ta la voluntad de nuestro pala, para combatir sus bienes. 

Un caao concreto de refugio, ea el procedente de la frontera -

aur, del pala de Guatemala. 

Tal vez sea el más relevante, que en nueetro pa!e se ha pre••!!. 

tado y que hasta la fecha ha generado ya algunoa problema• debido 

a eituaciones ejidales en la zona de Chiapaa, y que ae ha extend.! 

do a Yucatán y Quintana Roo. As! como otro tipo de problemas so

ciales, econ6micoa y pol!ticoa. 



CAPITULO SEGUNDO 

11. ASPECTOS GBIBIALBS BI TOllO A LOS IBPUGIADOS. 

Para obtener fundamentos jurídicos precisos que nos permitan 

poder emitir una opini6n autorizada sobre la situaci6n jur!dica -

de loa Refugiados en México, consideramos necesario, elaborar un 

an,lisis en torno del aspecto general de la terminologta y conce~ 

tuaci6n que rodea al Refugiado, 

En tal noci6n, para este capítulo, pretendemos establecer el -

marco te6rico conceptual sobre el concepto de Refugiado, tanto a 

nivel nacional como internacional, 

En seguida, lo someteremos a una concisa comparaci6n con el -

Asilado Pol!tico, observando sus similitudes y diferencias. 

Por Gltimo, en este capitulo hablaremos sobre la reglamenta--

ci6n de los Refugiados en relaci6n a la Constituci6n Pol!tica en 

nuestro pa!s, los Convenios Internacionales firmados sobre la ma

teria, de manera enunciativa, la Ley General de Poblaci6n, así -

como su reglamento. 

Debiendo aclarar, que por lo que se refiere a los Tratados In

ternacionales, por el momento solamente los vamos a enunciar, ya 

que su análisis lo haremos en el capítulo tercero, en donde habl~ 
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re110a aobre loa compr0111i•o• internacionales adquirido• por nue•-

tro pale, y de que manera ee eetablece la reglamentaci6n en ••toe 

coapro•i•o•. 

Asl, respecto de los Convenio• Internacionales, procuraremos -

sacar solo la def inici6n que en un momento determinado •e tiene -

del refugiado para que au reglamentaci6n jurldica la veamos con -

mayor profundidad en el capitulo tercero. 

2.1 Concepto de Refugiado. 

Establecer un concepto de lo que es el refugiado, nos obliga a 

estudiar la substancia del mismo, que es la poblaci6n, y los ---

patees. 

En esta parte del trabajo, hablaremos de tre• aspectos concep

tuales, el primero sera en una terminolog{a gramatical de idioma, 

su sentido y su alcance. Posteriormente trataremos el concepto -

internacional que se ha dado para el refugiado y por último, cuál 

será la conceptuaci6n y sus elementos de integraci6n que la Ley -

General de Población, ha establecido para el concepto de refugia

do. 

Como lo mencionamos anteriormente, iniciaremos con el concepto 

de refugiado en su concepción gen&rica. 

Aat, tenemos que el diccionario castellano nos establece: "Dt-
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ceee de le per•one que, e ceu•e de una guerra o convulsi6n polí-

tica, halla asilo en un país extranjero.•• 

Como se puede observar, extiaten dos t6rminoa especifico•, que 

hay que explicar brevemente antes de seguir adelante, uno es el -

concepto de pala, y el segundo de extranjero. 

Lo anterior, debido a que el refugiado, al parecer, solo se le 

podr¡ denominar a esas gentes que huyen de una convulsi6n políti

ca interna en su pala de origen, y que van a otro, para buscar r~ 

fugio y protecci6n. 

Por pala entendemos el territorio que forma una entidad geogr! 

fica o pol{ticai y por extranjero aquella persona que se encuen-

tra en un territorio del cual no es nacional. 

Ahora bien, cuando el movimiento migratorio se da en estados -

de un solo pala, no existe el refugio, debido a que puede exten-

derse la revuelta, a todas partes del pala, y 6sta tiende a para~ 

•e en las fronteras, debido a que traspasa otra soberanla. 

El m¡s notable ejemplo lo tenemos con los hechos acontecidos -

los primeros días del mea de enero del 1994 en el Estado de Chia

pas, en donde un grupo armado ataco a la poblaci6n de ese Estado., 

dandoae un movimiento migratorio en masa de los habitantes de esa 

1 Carel• Pelayo Y Gro••• Ra•6n. 21¡E!2~!t12-~!t2Y!!! 
11!H1tl!l!I.• llhlco, Ed. L•rouue, tlll, p. 83t. 



,. 
localidad hacia otroa Estados de la Repdblica Mexicana. 

Asl, tenemos varios conceptos qua definir! para entender real

mente un concepto q6narico de refuqiado. 

Iniciaremos por establecer los elementos que constituyen el E~ 

tado, para individualizarlo, y observar las consecuencias direc-

tas de esta constituci6n. 

Respecto a esto, el maestro Ignacio Burgoa, nos dice que: "En

el Estado convergen elementos formativos, o sea, anteriores a su 

creaci6n como persona moral o jurldica, y elementos posteriores a 

su formaci6n, pero que son indispensables para que cumpla sus fi-· 

nalidades esenciales. Dentro de los primeros se encuentra la po

blaci6n, el territorio, el poder soberano y el orden jurldico 

fundamental, manifestSndose los segundos, en el poder público y -

en el gobierno. 1110 

Con lo anterior, tenemos que en un territorio determinado se -

va a establecer una poblaci6n integrada por las mismas costumbres, 

idioma, idiosincracia1 y ese territorio va a estar limitado por -

fronteras, que dividen otros territorios, con poblaci6n de distin 

tas costumbres, idioma o diferentes situaciones etnogr&ficas. 

10 BurQoe, tgn•cio. Q!!!S~2-~22!~!~~~!2~!l-~!!!~!U2• "f-
aico1 Ed. Porrúa, 1989, p. 97. 
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Pero como la integraci6n de poblaci6n y territorio no pueden -

quedar•• a•t, •ino que requiere de un poder pGblico que organice 

a la •ociedad, y que haga imperativo el derecho entre 6•ta para -

que logre •u permanencia o su larga vida. 

A•t, esta integraci6n de territorio, poblaci6n y gobierno, --

cuando salen en su relaci6n con otros iguale•, como son lo• E•ta

dos, cada uno es soberano del otro, esto es, que no est&n someti

dos al poder de un Estado y eso es lo que los hace independientes 

y aut6nomos. 

Para entender el concepto de soberanta, la maestra Aurora ArnA 

iz nos dice: "El pueblo soberano, reunido en cuerpo consultivo y 

decisivo, crea los poderes, las instituciones, las facultades y -

las autoridades de un Estado. Las obligaciones y los derechos -

del Estado, lo son del pueblo; as! mismo, los denominados bienes 

pGblicos. 

La soberanta del pueblo proviene de la raz6n, de los princi--

pios ancestrales de la filoaofta, del derecho natural y del de -

gente. Los conceptos de aoberanta nacional, real y estatal son -

elucubraciones ideol6gicas. Si se ahonda en el significado de -

•oberanta nacional y estatal, a la luz de loa preceptos constitu

cionale, es f&cil comprobar c6mo en realidad a quien confiere el 

derecho pGblico las facultades de decisi6n y revisi6n suprema, ea 

al pueblo y a su representante m&s directo, el poder legislativo. 

As! es el r'gimen democr&tico. " 11 

11 Arne11 Amigo. Aurore. !!~!!!2!!_l_f~l!?~!g• "'•leo, -
[d. Porr~ •• 1981. PP• 30 y 31. 
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En con•ecuencia, no exi•t• un •011•ti•iento de lo• podere• le-

gi•lativo, ejecutivo y judicial de un E•tado configurado con eus 

poder••• o con •U forma de gobierno aut6noma. 

E•to hace, que nazcan la• nacionalidades, esto ••• que •• le -

nombre a dicho territorio con alguna denominaci6n, como México, -

Guatemala, Colombia y a lo• residentes y a quienes nacen en tal -

territorio, eer¡n nacionales de este pata, y se les llamar¡ con-

forme al nombre de tal Estado, ast tenemos que a los que nacen en 

México se lee llamar¡ mexicanos, a los de Guatemala guatemaltecos 

y a los de Colombia colombianos. 

P,;r lo tanto tenemos que la nacionalidad es: "La institución -

jur{dica a través de la cual se relaciona una persona ftsica o m2 

ral con el Estado, en razón de pertenencia, por s{ sola, o en fug 

ci6n de cosas, de manera originaria o derivada." 12 

En otros conceptos podemos determinar, que cuando hay diatur-

bios poltticos en una entidad, la población sufre un movimiento -

migratorio para protegerse de tales enfrentamientos. Si este mo

vimiento migratorio, traspasa los limites fronterizos, se dir¡ -

que est¡n en un pals extraño a ellos, esto es, un pa{a que no loa 

vio nacer, y que no lea atan ligaduras de consanguinidad hacia --

ellos. 

12 Arelleno Gercle, Carlo~. º!!!E~2-la1~In!s!gn!!-f!!~!2~· 
"'•ico, Ed. PorrOa, 1992, P• 191. 
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En otra• palabra•, que •on extrafto• a la naci6n y por lo tanto, 

••t• ••r& un pal• o E•tado extranjero. 

En tal forma, al concepto g6nerico da refugiado, no• lleva a -

pen•ar que •olamente podemo• encontrar un concepto verdadero del 

mi•mo, en el contexto internacional, debido a que la• relacione• 

entra los palees se encuentran en esta rama. 

Tal e• la opini6n del maestro Fernando Mariño Men6ndaz, el 

cual asegura: "El concepto de refugiado conetituye el níicleo ce~ 

tral del derecho internacional de loe refugiados. Es natural, -

por lo tanto, que de su examen se hayan ocupado loe mejore• eepe

ciali•tae en esta rama jurldica: entre loe que íiltimamente deben 

incluir al mismo Alto Comisionado de Naciones Unidas para loe Re

fugiados (ACNUR)"13 

Es evidente, que cualquier conceptuaci6n o denominaci6n que -

intente desglosar los elementos que encuadran el derecho del re-

fugiado o su conceptuaci6n, tienen que caer dentro del ámbito in

ternacional, debido a su propia esencia. 

En ba•e a lo dicho, podemos establecer, que el refugiado es al 

producto de un movimiento migratorio de un pala a otro, y que cae 

13 Nerlno ~•n•ndez, Fernendo. !l-~2~i!R12-~l!-H!!~i!!42 -
1n-ll-'2n1!!12-~!l-2!I!2~2-ln111n1si2n1!_g1n111l· N1drld, R••l1 
te ••P•ftola de Derecho Internacional, Volómen XXXV, N6m. 2, 1983, 
P• 337, 
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dentro del contexto de las soberanías que tendrán que dividir los 

derechos de la población migratoria. 

2.1.1 En el Contexto Internacional. 

Existe en el estudio del derecho internacional, la división -

entre lo público y lo privado, 

Cuando se dice que se estudia el derecho internacional público, 

se piensa en las normas que se establecen entre dos o más pa{ses, 

para llevar acabo sus relaciones. 

Y será internacional privado, cuando esas normas de derecho e~ 

pecificamente van a regir la conducta de las personas que traspa

san sus fronteras, sea cual fuera la razón que tuvieran para ha-

cerlo. 

El individuo como sujeto de derecho en el ámbito internacional, 

puede caer en el plano público o privado, en tal forma que el te

ma que nos ocupa, cae dentro del plano público. 

Ya que es un derecho humano, que un pa!s tenga la obligación -

de refugiar a las personas, que huyen de conflictos bélicos y sus 

consecuencias. 

Al respecto, el maestro Modesto Seara Vázquez establece que: 

"se ha dicho con cierta frecuencia, que el individuo no es suje-

to desde el punto de vista del derecho internacional, ya que solo 

goza de protección jurídica cuando tiene con un Estado la rela---
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ci6n jurfdica que implica la nacionalidad. Sin entrar en la dia

cuai6n de las posibles implicaciones del régimen internacional de 

loa refugiados y de las personas apátridas, objeto de protecci6n 

internacional, por lo menos en el plano teórico, dista de la que 

pueda ofrecer el propio Estado, ea importante fijarse en que el -

funcionamiento de instituciones no depende de que los sujetos --

sean o no nacionales de un Estado. 111 4 

El maestro Seara Vázquez en su comentario hace mención del re

fugiado y del apátrida, o de la persona que no tiene "patria", d,g_ 

bemos aclarar que de vez en cuando estos conceptos se mezclan, 

aunque realmente son distintos. 

Mientras que el refugiado huye de la guerra, el apátrida, apo

loide o heimatlose, no tiene ·:nacionalidad por diversas circunsta!!. 

cias como: 

1. Individuos nómadas 11,;~~:do·~ gitanos que se encuentran en -

constantes viajes a t~~~i~'.',:d'.;~i;~t~rritorio de dl versos Estados y -

sin estar vinculados. a e1Í6.s.~·;( 
2. Individuos·~u't~'ci~i~~ri·,é~ d~sconocido para ellos mismos -

por la ausenci~ de;' as'ci~~~l~~át ~c!ino,~idos .y. por desconocer el .. lu~ 
9ar ·de· .nac1·~"1~.nto·}'(~: p~;~\~,10 ~·~~:~ªª'~·, ~6·~. '."-~; pod~r· ªª~·~d1~a·r.- su nacl 
miento. -,,• ''\;o.::\.'\;: · .. ::··-

3. Índi~tdÜó:s;'.~~~·\j_~~~~r~~ '~n alguna de. la~ causas :que eri su. 

1 4 
México, 

se ar a :·:V ~·~·q·~··~:~~, ~··.'~o d-~ Sto.' , Q!!~EhE.-!2l!!:.!l!.5.!.2!l!~-e~2!.!~f! • 
Ed. Parró·~-·- ·1~?~•-_P;··,11 __ 0. 
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pala traen consigo la pirdida de la nacionalidad sin que hayan a~ 

quirido otra. 

4. Individuos oriundos de territorios donde no se otorgaba una 

nacionalidad (territorios que estuvieron sometidos a fideicomiso). 

5. Individuos hijos de apátridas natos. 

As!, será el ámbito del Derecho Internacional PGblico, el que 

noa pueda dar con toda nitidez los elementos para encuadrar el -

mareo jurídico de los refugiados. 

Por. lo que la esencia directa del refugiado, es el huir de la 

guerra o del conflicto en un pala de origen o natal. 

Tal vez, el objetivo principal en donde se asienta el concepto 

de refugiado, en el ámbito internacional, es la migraei6n que hu

ye de un país a otro, de una guerra, por problemas eeon6mieos, -

sociales o desestabilidad política en el gobierno. 

Esta situaei6n, ha provocado que los Estados, eviten cierta 

proteeei6n de derechos humanos en relaei6n a las guerras y sus 

consecuencias, el maestro Seara Vázquez, al hablarnos de estas 

eireunataneias nos dice: "Las condiciones particularmente inhuma

nas que muchas de las acciones de la Segunda Guerra Mundial se -.

hablan desarrollado, llevaron a la Asamblea General, el 11 de di

ciembre de 1946 a condenar unánimemente el delito de genocidio -

como un delito contra el derecho de gentes, condena que el 9 de -

diciembre de 1948 tom6 la forma de eonvenei6n para la prevensi6n 

y sanei6n de delito de genocidio. Muchos de los responsables de 
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esos delitos e•cepar!en al justo castigo si se aplicaran loa pla

no• de prescripción en vigor en diferentes sistemas penales naci2 

nales, Pera evitarlo, la Comisión de Derechos Humanos comenzó en 

1965 el estudio de los medios adecuados, teniendo como resultado 

la adopción en 1968 de la Convención sobre la imprescriptibilidad 

de los cr!menes de guerra y de crímenes de esa humanidad. 

En materia de refugiados y apátridas, dos reuniones de plenip2 

tenciarios celebreda en Ginebra y en Nueva York en 1951 y 1954 -

respectivamente, adoptaron la primera convención relativa al est~ 

tuto de los refugiados, y a la segunda convención relativa al es

tatuto de apátridas. Ambas convenciones son muy similares y ---

coinciden en parte de su articulado. " 1 5 

La importancia en el ámbito internacional es el derecho humano. 

De tal forma que independientemente de la migración y los proble

mas que ésta, ocasiona ser& a través del derecho humano, en cómo 

se pueda intentar proteger el derecho de este movimiento migrato

rio. 

As!, se crea una oficina dentro de lo que es la Organización -

de las Naciones Unidas, y ésta es la oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los refugiados. La cual, empieza a -

funcionar a partir del primero de enero de 1951, 

15 S•ara VAzquez, Modesto. !!!l!.~2-~!~!~!.!-~~-!!-2!9!!!!!~-
E.!é.D.-!!!!.!!!!!.5.!2.!!!.l• fll'xico, Ed. f:"ondo de Cultura Econ6mlce, PP• .. 
310 y 371. 
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En esta oficina, es donde ya se da el concepto que norma el -

contexto internacional sobre refugiado. 

SegGn la definici6n que figura en loa estatutos de la oficina, 

"aon refugiados las personas que se encuentran fuera de su pa{e -

de su nacionalidad debido a que tienen temor fundado de ser perse 

guidos con motivo de raza, nacionalidad u opinión política, y por 

ese temor, no pueden o no están dispuestas a ocurrir a la protec

ci6n del Gobierno de su nacionalidad. "16 

Aunque no conserva su esencia, de constituir la protección del 

derecho humano por la guerra, la definición establecida por el -

ACNUR, puede ser valedera y encontrar una amplitud genérica para 

cubrir el concepto. 

En un principio, si son personas que están fuera de su pa{a -

que son obligadas a salir de su pa!s, por temor, de ser persegui

dos, y que este pals de origen, no les puede brindar la seguridad 

que éstos necesitan. 

As!, en el contexto internacional, será el temor fundado de la 

inseguridad, por raza, nacionalidad u opinión lo que norme el cr~ 

terio fundamental, y es evidente que los que huyen de la guerra, 

16 !ª~-~~-!!!-!!~!20!!-Ya!g!!• Nueua York, EU~, Drganize-
c16n de las Naciones .Unidas, 1978 1 p. 71. 
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tambi'n entra dentro da e•te concepto. 

2.1.2 DI la Ley Ge-ral de Poblaci6n. 

Para encontrar un concepto aceptable que nos permita manejar -

la idea de lo que el refugiado es para nuestra legislaci6n, debe

mos hacer la transcripci6n de varios arttculos de la ley, de los 

cuales pueden emerger una definici6n, o cuando menos las caracte

rísticas que la Ley General de Población se refiere sobre los re

fugiados. 

El artículo primero de la Ley General de Poblaci6n establece: 

Artículo lo. Las disposiciones de esta Ley son de orden pGbl~ 

co y de observancia general en la RepGblica. Su objeto es regu-

lar los fen6menos que afectan a la poblaci6n en cuanto a su volu

men, estructura, dinámica y distribuci6n en territorio nacional, 

con el fin de lograr que participe justa y equitativamente en los 

beneficios del desarrollo económico y social. 

La ley, va a darle el derecho imperativo al Gobierno del Esta

do, para regular los fenómenos que afecten a la poblaci6n en cuan 

to a su volumen, como lo dice el artículo anteriormente transcri

to. 

El problema de los refugiados es sin duda, un fen6meno social, 

que va afectar el volumen de la poblaci6n, su distribuci6n en el 

territorio nacional, además de conformidad con la ley debe de ser 
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equitativo, con el fin de nivelar el desarrollo del pa(s entero. 

Otra diapoeici6n que podemos citar, y que nos va dando la aut2 

ridad adecuada para intervenir sobre situaciones y restringir o -

dejar el paso a refugiados, ea el articulo tercero, el cual en su 

fracci6n VII establece: 

Art!culo 3o. Para los fines de esta ley, la Secretar{a de Go

bernación dictar& y ejecutará o en su caso promoverá ante las de

pendencias competentes o entidades correspondientes, las medidas 

necesarias para: 

VII. Sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades 

que juzgue pertinentes y procurar la mejor asimilación de éstos -

al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio. 

Será la Secretaria de Gobernación, quien tenga competencia di

recta sobre los casos de refugiados en nuestro pa(s, por lo que -

empezaremos a encontrar los elementos de nuestra definición. 

Otro art!culo, del que podemos desprender otro nuevo elemento, 

que sin duda es el que se encuentra contenido en el cap!tulo ter

cero de la Ley General de Población, en cuanto empieza a hablar -

sobre las inmigraciones a nuestro pa!s, y se refiere especialmen

te a la persecución pol{tica, que aunque en el refugio no se da -

completamente, si es la razón de alejarse de su pa{s para refu--

giarse en otro, dicho art(culo dice: 

Artículo 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políti

cas o aquéllos que huyen de su pa{s de origen, en los supuestos -
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previsto• en la fracci6n VI del artículo 42, aer¡n admitido• pro

visionalmente por las autoridades da amigraci6n, mientra• la Sa-

cretar{a de Gobarnaci6n resuelve cada caso, lo que har¡n del modo 

m¡s expedito. 

Debamos establecer que la Ley General da Poblaci6n nos est¡ -

proporcionando a través de los diferentes artículos que hemos es

tado transcribiendo, en la idea de que la causa, motivo o razón -

por la cual ese movimiento migratorio se desplaza a nuestro pa{s, 

no siempre va a subsistir o a estar. 

Por tal razón, el articulo 35 menciona una provisionalidad en 

cuanto al tiempo que tiene que durar tal introducci6n a nuestro -

pa{s. 

En estos términos, el refugiado puede venir de una persecución 

política, que es provisional, y que éste tiene la obligación de -

quedarse en el puerto de entrada hasta que la misma Secretaría de 

Gobernación dictamine el caso concreto. 

Otro art1culo que nos ayudarla a encontrar la definición que -

buscamos, es sin duda el artículo 41 del ordenamiento jurídico -

que hemos estado citando, el cual establece dos calidades migra-

tortas muy especiales, de donde se derivan las características -

migratorias. 

As{ tenemos al no inmigrante, como el extranjero que con per-

miso de la Secretaría da gobarnaci6n se interna en nuestro pa{s -

temporalmente, y sus diez caracter{sticaa son: 
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1. TUrieta 

2. Tranemi9rant• 

3. Viaitantes 

4. Consejero 

s. Aailado Político 

6. Refugiado 

7. E1tudiante 

e. Visitante distinguido 

9. Visitantes locales 

10. Visitante provisional 

Y por otro lado tenemos al inmigrante que es el extranjero que 

se interna legalmente en el país con el prop6sito de radicar en -

él. 

Cabe mencionar que la recepci6n de grupos de refugiados ocasi2 

nan riesgos y problemas para los países receptores. 

Apesar de esos inconvenientes México ha tenido hacia los refu

giados, una actitud generosa y humanitaria, al aceptarlos dentro 

de su territorio y afrontar las complejas consecuencias de la re

cepción, destacando una vez más, el respeto a los derechos del -

hombre. 

Antes de 1990, en nuestro país no se contaba con una legisla-

ci6n específica y directa, además de concreta que reglamentara la 

situaci6n de los refugiados. 

Pero apartir del decreto del 9 de julio de 1990, pGblicado en 
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el Di•rio Oficial el 17 del mismo mea y afto, se da l• defin1ci6n 

•ctual de refugiado, en la Ley Ganeral de Poblac16n en el articu

lo 42 fracci6n VI, el cual a la letra dice: 

VI. Refugiado, para proteger su vida, seguridad o libertad --

cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, la agre

ai6n extranjera, loa conf lictoa internos u otras circunstancias -

que hayan perturbado gravemente el orden pGblico en su pala de -

origen, que lo hayan obligado a huir a otro pa!s. No quedan com

prendidos en la presente caracter!atica migratoria aquellas per-

sonas que son objeto de persecuci6n política prevista en la frac

ci6n anterior. La Secretaría de Gobernación renovar& su permiso 

de estancia en el país, cuantas veces lo estime necesario. Si el 

refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las aanci2 

nas que por ello le sean aplicables perder& su característica mi

gratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que 

juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. 

Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá todo dere

cho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido 

con permiso de la propia secretaría. El refugiado no podrá ser -

devuelto a su país de origen, ni enviado a ningún otro, en donde 

su vida, libertad o seguridad se vean amenazad~&. 

La Secretaría de Gobernaci6n podrá dispensar la sanción a qu~ 

se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al -

extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria, 

atendiendo al sentido humanitario y de protección que orienta la 

inat1tuci6n del refugiado. 
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In resumen diremos, que existe un concepto definitivo de lo -

que es el refugiado para la Ley General de Población y que en ba

se a la interpretación que hemos podido darle, el concepto se es

tablece en la forma que dijimos en p¡rrafos anteriores. 

2.2 concepto de Asilado l'olftico. 

El maestro Jos6 Agustín Martínez, cuando nos habla del asilo -

y su origen nos dice: "El derecho de asilo es de origen griego. -

Esto puede asegurarse con cierta base de certeza si coincide, en 

lo esencial, con lo que los griegos de la &poca primitiva denomi

naban de la misma manera. 

El vocablo griego empleado "Sslos" con la partícula privativa 

"A" agregada, significa "inviolable o indespojable11 1 por antonom~ 

cia "refugio inviolable" o sea lugar en el que el hombre persegu.!_ 

do puede encontrar amparo contra sus perseguidores. Este era el 

concepto griego, tan generosamente ampliado que llegó a convertir 

ciudades, bosques y territorios en lugares de refugio en los que 

se ocultaban los criminales fugitivos de la justicia para escapar 

a su acción punitiva. 11 !7 

Se pone de manifiesto como el vocablo está vinculado a la idea 

directa del perseguimiento y de la protección. 

17 N•rt(nez Uidemonte, Jo•• Aguattn. ~!-~!t!~tt2-~!-!!!!2 
l-tl-!!i!~~~-!D!!10!E!2D!!-2!-!!!~9!!22!• M6•1co, Ed. Botas, ---
19111, P• ? • 
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2.2.1 lln el Contexto Internacional. 

Consideramos que una de las convenciones fundamentales para -

que el derecho de asilo diplom&tico pueda subsistir, es la Conve~ 

ción de Viena sobre Relaciones e Inmunidades diplomaticas, en que 

ae establecen privilegios e inmunidades, de los agentes diplom&t! 

coa, para que puedan realizar su función de representar a una so

beranía extranjera en otro pats. 

As{, en base a este tipo de inmunidad, las personas que vayan 

en contra de la política nacional, y por esa razón sean persegui

dos pueden buscar asilo en alguna embajada, donde loa principios 

de inmunidad y de extraterritorialidad, lea darán la posibilidad 

de poder encontrar protección en contra de tal peraecusión. 

Para definir el asilo político, vamos a establecer la clasifi

cación que de él hace el arttculo tercero de la Convención sobre 

Asilado Político de 1933 que con los siguientes términos lomen--

ciona: 

"Arttculo 30. El asilo político, por su carácter de institu-

ción humanitaria, no esta sujeta a reciprocidad. Todos los hom-

bres pueden estar bajo su protección, sea cual fuera su nacional! 

dad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia tenga 

contraidaa el Estado a que pertenezca; pero los Estados que no r~ 

conozcan el asilo pol!tico sino con ciertas limitaciones o modal! 

dadas, no podrán ejercerlo en el extranjero, sino en la manera y 

dentro de loa limites con que lo hubiére reconocido."'ª 
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El a•ilo, aola•ente puede otorgarse al per•eguido político, -

aquella persona que por sus ideales o principios, que ha manifes

tado en contra de un gobierno de au nacionalidad, y •ufre repre-

si6n por tales ideales y manifestaciones, ea evidentemente un --

perseguido político. 

En tal forma, que no es lícito dar asilo a loa que son perae-

guidos por cometer delitos comunes. 

Tal ea la idea que la Convenci6n sobre el asilo político esta

blece en au artículo primero diciendo: 

"Substitúyese el artículo primero de la Convención de la Haba

na sobre Derecho de Asilo, de 20 de febrero de 1928, por el si--

guiente: no es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, na-

ves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a loa inculpa-

dos de delitos comunes que eatuviéren procesados en forma o que -

hubiéren sido condenados por tribunales ordinarios, as! como tam

poco a los desertores de tierra y mar. 

Las personas mencionadas en el párrafo precedente, que se ref~ 

giaron en alguno de los lugares señalados en él, deberán ser en-

tregados tan pronto lo requiera el gobierno local." 19 

Independientemente de que la misma convenci6n ya no señala loe 

territorios en donde puede otorgarse la protecci6n señalada, es -

19 Id••· 
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de mencionarse, que dicho prdenamiento, hace un total reconoci--

miento, al asilo pol!tico y la base por el cual puede otorgarse. 

Por Gltimo, y por lo que se refiere al asilo territorial, pe-

demos encontrar su definición en la convención sobre asilo terri

torial de 1954, en la cual, el asilo se somete m&s que nada a la 

jurisdicción de donde ha de entregarse, regulando la aceptación -

de personas que llegan a la frontera de un Estado Latinoamericano. 

De ah! que los art!culos primero y segundo de la Convención, -

nos proporciona los elementos necesarios para extraer alguna def! 

nición de los mismos, dicho art!culo dice: 

"Art!culo lo. Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su 

soberan!a, a admitir dentro de su territorio a las personas que -

juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho nin

gGn otro Estado puede hacer reclamo alguno." 

"Art!culo 2o. El respeto que segGn el derecho internacional 

se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de 

su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la -

que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un -

Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o -

filiaciones pol!ticas o por actos que puedan ser considerados co

mo delitos políticos. 

cualquier violación de soberan!a consiste en actos de un go--

bierno o de sus agentes contra la vida o seguridad de una persona, 

ejecutados en el territorio de otro Estado, no puede considerarse 

atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera -

de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de --
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E•tado. 11 20 

Es evidente como la naturaleza del perseguimiento, es por si-

tuaciones de filiaci6n política o incluso por su• creencias, En 

tal forma que lo que le va a dar vida al asilo político, territo

rial y diplomático, será sin duda que el perseguido, sea por moti 

vos poUticos. 

2.2.2 En la Ley General de Poblaci6n. 

Dentro de la calidad de los no inmigrantes que ya hemos menci2 

nado anteriormente, se encuentra en la fracción V de la Ley Gene

ral de Población la característica del Asilo Político que es el: 

extranjero que para proteger su libertad o vida de persecuciones 

políticas en su país de origen, autorizado por el tiempo que la 

Secretarla de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las -

circunstancias que en cada caso concurran. Si el asilado políti

co viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que 

por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria 

y la misma Secretarla le podrá otorgar la calidad que juzgue con

veniente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, 

si el asilado político se ausenta del pala, perderá todo derecho 

a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con 

permiso de la propia dependencia, 

En esta definición también se pone de manifiesto que el asilo 

20 lbidem, p, 57, 
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•e da por de•aveniencia política. 

2.2.3 Si•ilitude• y Diferencia• con el Refugiado. 

El asilo al igual que el refugio, ••t'n acentuado• en una per

•ecuci6n política, esto •• en situaciones de la vida interna de -

un país, generales o particulares. 

As!, una de las principales diferencias que vamos a encontrar, 

es que el asilo tiene un contenido m's part!cular que el concepto 

de refugiado que suele ser una migraci6n en masa. 

El asilo en un principio, es el movimiento de un perseguido -

político, que no comulga con las ideas de su Gobierno nacional, -

y que de alguna u otra manera, lo atacan o lo pers~guen por sus -

propias ideas; mientras que el refugio, •e busca huyendo de una -

situaci6n inestable. Pero ambas situaciones convergen en la per

secuci6n política. 

Ahora bien el refugio no tiene clasificaciones, el derecho de 

asilo sí, esto es que puede existir el asilo diplom&tico, el pol! 

tico y por último el territorial. 

Mientras que el perseguimiento del asilado, es por condiciones 

de afiliaci6n política o por creencias, a diferencia de los refu

giados, que en un momento determinado '•to• solo huyen de la ---

guerra, para refugiarse, de la misma en otro país. 
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Por lo tanto, la entrada del asilado a la embajada, a la emba~ 

caci6n, a la aeronave, al territorio, estará también autorizada -

por la Sacretarta de Gobernaci6n, paro, puede ser que el refugia

do, al entrar al pa{s extranjero, por su estado de necesidad de -

angustia de momento, no respete dichas reglas y entre sin ninguna 

organización al Estado en donde reclama protección. 

Consideramos que las características del refugíado y el asila

do político, serán las siguientes: 

11 Es un movimiento migratorio. 

21 El objeto principal es el huir de la guerra o de la persec~ 

ción poUtica. 

31 Dicho internamiento, es totalmente transitorio y provisio-

nal, mientras dure la causa que lo motiva. 

2.3 Reglaeentación Jurtdica de los Refugiados en M&xico. 

Para esta parte del trabajo, sabemos a grandes rasgos cuales -

son las normas que nuestro pa!s establece para este tipo de situ~ 

ciones, que como ya vimos, en la Ley General de Población, hay un 

concepto totalmente determinado. 

Ast, vamos a pasar a encontrar la conceptuación dentro de la -

reglamentación jur!dica de los refugiados en México. 
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Dentro de nueatra Constituci6n Polltica, lo que eata previene 

en general, ee el derecho del extranjero. 

De tal forma que uno de los principales arttculoe que van a -

ubicar el marco jurtdico dentro de la Conetituci6n a los extran-

jeros en nuestro pata, es ein duda el articulo 33 que a la letra 

dice: 

"Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas 

en el arttculo 30. Tienen derecho a las garantlae que otorga el -

capttulo I, tltulo primero, de la presente Conetituci6n¡ pero el 

Ejecutivo de la uni6n tendrá la facultad exclusiva de hacer aban

donar el territorio nacional, inmediatamente y ein necesidad de -

juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconve

niente. 

Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en -

loe asuntos poltticos del pale. 11 

Debemos considerar que en un principio, los extranjeros que 9e 

internan en nuestro pals, lo deben hacer en las formas legalmente 

eatablecidas, y con el consentimiento de un visado que se propor

ciona en los consulados de nuestro pata adjuntos en Estados ex--

tranjeros. El articulo anterior se relaciona con el primero Con~ 

titucional. 
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Ast, quien tenga la autorización de entrar al pata, podr& 

hacerlo sin problema alguno, pero en el caso de los refugiados e~ 

to ser& una situación especial, debido a la protección del dere-

cho humano que esto representa. 

Por lo anterior, podemos decir que la entrada a nuestro pats -

no se sujetará a los permisos necesarios para que esta se realice. 

En tal forma, que la entrada del refugiado será generalmente-

ilegal. 

De lo cual, el Ejecutivo de la Nación, tendrá el derecho de d~ 

cretar su expulsión inmediatamente, pero estas expulsiones no es

t&n tan dadas a capricho del Ejecutivo, puesto que éste requiere 

a pesar de que no existe juicio alguno que tenga validez su acto 

y éste debe estar fundamentado, y esto es obvio ya que el arttcu

lo 33 as! lo establece. El problema se presenta cuando el Ejecu

tivo tenga que motivar la expulsión, en donde deba establecer lo 

inconveniente la estancia de estas personas en el país, por lo que 

resulta más adecuado la institución de la Deportación en este caso. 

Francisco José de Andrea sánchez, al analizar estas situacio-

nes, nos ilustra diciendo: "La facultad exclusiva ha sido desde -

los debates de la Constitución de 1916, tema de acaloradas discu

ciones. 

De esta manera, en el dictamen original, presentada en la comi 

sión correspondiente, se planteo la posibilidad de brindarle al -

extranjero involucrado en un caso de expulsión, la vía del juicio 

de amparo contra el Acuerdo o Decreto Presidencial de Expulsión. 

Sin embargo, después de una gran polémica se aprobó el texto ----
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actual del articulo 33 por 93 votos contra 57 habiendo considera

do la Comisi6n que permitir la interposici6n del juicio de amparo 

al extranjero abrirla las puertas a la posibilidad de que la su-

prema Corte de Justicia en franco conflicto con el Presidente im

pidiera a este último llevar a cabo expulsiones necesarias para -

la se9uridad y los intereses nacionales. 

Cabe hacer la ref lexi6n de que la 9énesis del artículo 33 se -

localiza en una época en que la soberanía nacional estaba en una 

etapa de consolidación. De ahí, quizá, que se estimase inconve-

niente brindarle al extranjero el beneficio del juicio de amparo 

contra el Acuerdo Presidencial de Expulsión. No obstante lo ant~ 

rior, conviene examinar nuevamente la problemática de e~ptlsión -

de extranjeros, para considerar si para el Estado mexicano impli

ca aun un 9ran peli9ro de brindarle la 9arantía de audiencia a -

los extranjeros que se encuentran sujetos a expulsi6n tomando en 

cuenta que en muchos países del mundo esta 9arantía esencial no -

le niega a los nacionales mexicanos. 11 2 1 

Independientemente, que la época en que se le9isló este artíc~ 

lo tuviese sus circunstancias especiales, la verdad es que el Ej~ 

cutivo de la Nación, tiene que motivarse evidentemente, y demos-

trar claramente que el sujeto es inconveniente para la nación, y 

". 
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que en un momento determinado, se detengan las expulsiones a ca-

pricho. 

Por otro lado, y al respecto, consideramos que no se puede ex

pul•ar inmediatamente a las personas que entran al país solicitan 

do refugio, debido a que esto contravendría al derecho Humano In

ternacional plenamente aceptado, en donde la motivación del acto 

del ejecutivo, no encontraría la composición completa que el ar-

t{culo 33 constitucional requiere ya que dichas personas no lle-

gan a ser inconvenientes para el pata, en un momento determinado. 

Ahora bien, otra de las normas constitucionales que están plan 

teadas para el extranjero en nuestra Constitución, es la estable

cida en los artículos 15 y 119, que hablan de la extradición de -

los reos que en nu momento purguen su sentencia en nuestro pa{s; 

y dado que eso no es el caso que estamos buscando, la citamos co

mo mera información. 

El artículo 73, en su fracción XVI en el párrafo primero, tam

bién hace alusión a las situaciones del extranjero en nuestro --

país, al decir que: "El Congreso tiene faculta~, para dictar le-

yes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, -

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigra--

ción y salubridad general de la República." 

Indispensablemente, se requiere que nuestro pa{s legisle en 

materia de refugiados en México con mayor precisión. 
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En tal fonna consideramos que ea nece•ario, dado el problema -

actual que tenemos con loa refugiados guatemalteco• en Chiapas, -

que existan algunas normas que rijan actitudes, y que en un moma~ 

to determinado puedan ser invocadas para el efecto de que exista 

la seguridad jurídica que la población requiere para su desarro-

llo. 

2.l.2 r.oa Convenios Internacionales. 

Un acuerdo, de suma importancia, sin duda es la Convención In

ternacional Relativa al Estatuto de Refugiado, de la cual el mae~ 

tro osmañczyk nos dice: "El ACNUR trabaja desde 1954 en base a la 

Convención Interamericana Relativa a los Estatutos de los Refugi~ 

dos, hecha en Ginebra en julio de 1951, en vigencia desde el 12 -

de abril de 1954. La Convención era solamente aplicable a refu-

giados procedentes de los acontecimientos anteriores al primero -

de enero de 1951; pero las nuevas olas de refugiados políticos de 

Asía, Africa, Europa y el Hemisferio Occidental, causarán una --

ampliación de la Convención para cubrir también a otros, en forma 

de protocolo adicional, el cual entro en vigor el 4 de octubre de 

1867. En estos años, grupos de los gobiernos o las organizacio-

nes regionales establecierón organismos de asistencia a los refu

giados de su región como la Liga Arabe, la organización de Unidad 

Africana, los gobiernos de Asfa y lejano Oriente. " 22 

22 Damaftcz~k, E. J. [OEiE!22!~!!-~Y~~!!!_g!-!!~-!!!tE!g~
O!!_!a!!EQ!~120!!!~-l-!!S!2a!!_Ya!~§!• M6aico, Ed. Fondo d• Cul
ture Econd11ica, 1976, p. 939. 
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Hay que hacer menci6n que en México no se ha adherido a esta -

Convenci6n. 

As{ tenemos. c6mo un problema que nuestro pa{s jamas pens6 que 

pudiera tener actualmente es un hecho. 

Lo único que nuestro país tiene firmado en el extranjero, son 

cuatro Convenciones de Asilo, las que en un momento determinado -

van a tomar el cuadro normativo, que analizaremos en el capítulo 

tercero y estas son: 

1. La Convención sobre Asilo, hecha en la Habana el 20 de fe

brero de 1928, publicada en el Diario Oficial el 19 de ma~ 

za de 1929. 

2. Convención sobre Asilo Político, firmada en Montevideo, -

Uruguay el 23 de diciembre de 1933, y publicada en el Dia

rio Oficial el 10 de abril de 1936. 

3. La Convención sobre Asilo Diplomático, hecha en Caracas, -

Venezuela en 1954 y publicada en el Diario Oficial el 5 de 

abril de 1957. 

4. La Convención sobre Asilo Territorial, hecha también en e~ 

racas, Venezuela el 28 de marzo de 1954 y publicada en el 

Diario Oficial el 4 de mayo de 1981. 

Tal vez una de las instituciones latinoamericanas que se iden

tifican más con la población de esta región, es el derecho de --

asilo, ya que la mayoría de las convenciones citadas, se dieron -

en el ámbito de las Conferencias Internacionales Americanas o del 

llamado Panamericanismo. Del cual, el maestro Seara Vázquez nos 



45 

dices "Al comienzo de la d'cada de 1980 1 el Secretario de l•tado• 

Unidoe, Blaine, envio a Argentina la primera invitaci6n, seguida 

por otra sacada una de lae repGblicae hi•p6nicas, para que aei•-

tieran a la conferencia celebrada en Washington en el año de 1882. 

Con ello, la potencia norteamericana tomaba la iniciativa del mo

vimiento organizacional americano poniendo en marcha todo mecan1~ 

moque ir1a configurando, poco a poco el sistema interamericano." 23 

En tal forma en la sexta conferencia Panamericana, reunida en 

la Habana en 1928, se celebró la Convenci6n sobre Asilo, de lo 

cual ya hablamos cuando estableciamos los términos sobre asilo 

polltico. 

En general, de esta Convención podemos decir: "Si bien la tra

dición de asilo existió en las iglesias y monasterior como luga-

res inviolables, será hasta 1889 cuando se legisle por primera -

vez en el tratado de Derecho Penal súacrito por Argentina, Boli-

via, Paraguay, PerG y Uruguay. En la Habana, Cuba se instaura un 

Derecho interamericano sobre asilo acordado en legislaciones di-

plom6ticas, nav1os de guerra, campamentos o aeronaves militares. 

Apartir de esta fecha se convirti6 en un instrumento tipicamente 

latinoamericano. n2 6 

23 Seera V61quez, ~ode•ta. Tratado ••• Ob. cit. P• 831. 
24 1?89 - 1129. Blcentenarla da la Oecl1racl6n de los De-

recho• del Ho•bre y al Ciudadana. Ob clt. p. 33. 



En con••cuenc1• 1 tene110• que para nue•tro pala, de confor•ldad 

con el articulo 133 Con•titucional que hace ejecutable • lo• tra

tedo• internacional•• como legi•laci6n federal de•pu'• en jerar-

qula de la mi••• Con•tituci6n y la• Ley•• Federales, hace que la• 

Convencione• aobre A•ilo de 28, ll y la• do• de 54, con•tituyen -

leye• federal•• en nuestro pals. 

2.3.l La Ley General de Poblaci6n. 

cuando hablamo• del concepto de refugiado en la Ley General de 

Poblaci6n, estableclamos los diversos ordenamientos que la legis

laci6n de la materia establec{a para la situaci6n que nos ocupa -

en este estudio. 

Por lo que, vamos a tener como dada a la interpretaci6n del 

articulo 35, 42, en especial la fracción VI, de la Ley General de 

Poblaci6n, en la cual se encuentran los parámetros, que rigen las 

normas •obre el refugiado, y poder as{ establecer los preceptos -

jurldicos a los refugiados como están enmarcados para loa asila-

dos. 

En general, se requiere que exi•ta más legislación, o cuando -

menos una legislaci6n objetiva y concreta, respecto a los refugi~ 

dos que aunque es una situación muy eventual y excepcional México 

no está excluido de la misma, y tan es as! que el problema lo te

nemos en el sur de nuestro pata. 
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2.3.2 11e91 ... nto de la Ley General de Poblac16n. 

una situaci6n muy peculiar que debemos hacer notar, expresada 

en el reglamento, •• la autoridad que va a observar o a supervi-

aar que esta legislación sea una realidad, 

Pero, lo hablamos dicho, ser6 la Secretarla de Gobernación, -

quien diga la última palabra aunque según la disposición del art! 

culo segundo del mismo reglamento, existen otras autoridades que 

supletoriamente y que en forma auxiliar puedan coadyuvar, 

Por su importancia transcribimos dicho articulo: 

Articulo 2o. Corresponde a la Secreatarla de Gobernación la -

aplicaci6n de las disposiciones de la Ley General de Población y 

este reglamento y son auxiliares de ella para los mismos fines, 

I. Las demás dependencias del Ejecutivo Federal; 

II. Los ejecutivos locales; 

III. Los ayuntamientos; 

IV, Las autoridades judiciales¡ 

v. Los notarios públicos, corredores de comercio y en cuanto 

a los actos en que tengan fe pública, los contadores pú-

blicos; y 

VI. Las empresas, institucionales y organismos de los secto-

res público, social y privado en los casos y en la forma 

que determine la ley o este reglamento. 

En consecuencia existen autoridades auxiliares# que en un mo-

mento determinado, van a tener la facultad que la misma legisla-

ción otorga a la Secretaría de Gobernación, con la obligación de 
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notificar inmediatamente a dicha dependencia lo• ca•o• tratado•. 

Otra situaci6n intereaante plantea el artículo 9 del reglamen

to, que ae refiere a los derechos humanos, lo que empieza ya a d~ 

terminar la situaci6n jurídica del refugiado en México, dentro 

del reglamento ya que éste establece: 

"El respeto a los derechos humanos y valores culturales de la 

población mexicana, ea el principio en el que se sustenta la pol! 

tica y los programas en materia de población." 

Por lo anterior notamos como la jerarquía de la norma es evi-

dente, y aún a pesar de que se denota el carácter pGblico y so--

cial de la legislación, al prevenir auxiliares de la aplicación -

de la ley, que son de interés pGblico, existe tal vez un interés 

preponderante de la legislación nacional por los Derechos Humanos, 

el artículo 9 supedita la política nacional, incluso al ejecutivo, 

a respetar el Derecho Humano, la libertad, las garantías y la --

idiosincrasia. 

Por otro lado, el articulo 101 del reglamento, va a establecer 

el procedimiento por el cual van a poder internarse los refugia-

dos a nuestro pa!s. 

En resumen, podemos decir que la idea de la legislación, es -

que existe un determinado y concreto ordenamiento jurídico, que -

prevenga el caso, pero que en realidad, la legislación tiene o -

presenta jerarqu!as muy espec!ficas, protegiendo en primera -----
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1, Los derechos humanos, 

2. Lá seguridad nacional. 

3, El inter6a público. 

4, Las disposiciones que se dicten sobre poblaci6n, 
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Un aspecto general en el que podemos resumir en torno al refu

giado, serta que su concepto va a estar basado en esa huida de -

loa conflictos que en su pa!s se pueden estar dando, 

Ahora bien, no basta que exista el conflicto, sino que tambi6n 

se requiere que por el mismo conflicto ya no pueda vivir en su -

propia provincia o en la tierra que lo vio nacer. 

De ah! que, el asilo y el refugio, tienen muchas similitudes, 

pero, existen sus diferencias como son en un principio la indivi

dualidad del asilo y la colectividad del refugio. 



CAPITULO TERCERO 

111. COMPROMISOS INTBllACIONALIS ADQUIIJDOS POI MlltCO IN 

CUANTO AL TIATAMIBITO JUIIDJCO A LOS IBFUGIADOS. 

En este capitulo, vamos a buscar, las fundamentaciones intern~ 

cionales, que nuestro país ha adquirido a través de la negocia--

ción jurídico internacional. 

En tal forma, observaremos a la Organización de las Naciones -

Unidas y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que -

dan nacimiento a una de las grandes organizaciones como es el --

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados CACNUR), 

Después, analizaremos el tratamiento jur!dico a los refugiados 

a la lu?. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Y por Gltimo, observaremos el caso de los refugiados guatemal

tecos, en relación con nuestro pa{s y su compromiso con el exte-

rior, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 

interviene para solucionar el problema en nuestra frontera sur. 

l.t Con la Organización de las Naciones Unidas. 

Antes de iniciar y penetrar al tema, quisiéramos hacer un 

preámbulo sobre el origen de la Organización de las Naciones Uni-
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da• en general, para tener por lo mano• una idea general da como 

aur9i6 eata Or9anizaci6n. 

"Las Naciones Unidas fue un nombre concebido por el Preddante 

Franklin D. RooseveltJ se emple6 por primera vez en la Declara--

ci6n de las Naciones Unidas del primero de enero de 1942 ••• 

La carta de la Naciones Unidas fue redactada por los repre----

11entante11 de cincuenta países, reunidos en San Francisco del 25 -

de abril al 26 de junio de 1945 1 en la Conferencia de las Nacio-

nes sobre Organizaci6n Internacional. 

Loa representantes buscaron sus trabajos en las propuestas fo~ 

.muladas por los representantes de China, los Estados Unidos, el -

Reino Unido y la Unión Soviética ••• 

Las Naciones Unidas adquiri6 existencia oficial el 24 de octu

bre de 1945, al querer ratificar la carta por China, loa Estados 

Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética y por la ma

yor{a de los demás firmantes ••• 

Loa prop6sitos de la Organización de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la Seguridad Internacional; 

2. Fomentar entre las Naciones relaciones de amistad; 

l. Realizar la cooperación internacional en la soluci6n de -

problemas internacionales, de carácter económico, social, 

cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a loa Derechos Humanos y a las libertades fundamea 

tales de todos; 
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4. Servir de centro que ermonice lo• e•fuerzoe de las nacio-

nea para alcanzar estos prop6aitoe. 1125 

Las Naciones Unidas, han establecido diver•a• Organizaciones -

para lo• grupos que necesitan ayuda especial, y ae han creado 

frente a situaciones de emergencia, y dentro de este complejo que 

es la Organización de Estados, y como uno de sus fines que es man 

tener la Seguridad Internacional, y el respeto a los Derechos Hu

manos y a las libertades fundamentales de todos, se ha creado la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Ref~ 

giados. 

El fenómeno migratorio de refugiados, siempre tiene que ser a 

un nivel internacional, debido a que un refugiado no puede deamb~ 

lar en su pa!s como tal. 

Se requiere de que cruce la frontera, para que tenga ese con-

capto de refugiado. 

En tal forma, esta Oficina del Alto Comisionado de Naciones -

Unidas para Refugiados, van a formar parte de esa ayuda especial 

que la Organización.proporcionar& a los Gobiernos de los Estados, 

a efecto de poder solucionar este problema migratorio. 

25 ABC de las Naciones Unidas, Ob, cit. PP• 1 y 2. 
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"Bl Alto Co•iaionado de lea Nacionea Unidaa para aefugiadoa, -

ea una organizaci6n humanitaria y totalmente apolltica, fue crea

da por la Asamblea General de la• Nacion•• Unida• a principio• de 

1951. 

Eate organismo, cuya sede se halla en Ginebra y que cuenta con 

mis de cien oficinas en todo el mundo, emplea a m&s de dos mil 

personas, el ACNUR tiene dos funciones principales: proteger a 

los refugiados y buscar soluciones permanentes a sus problemas. 

Mientras se hallan estas soluciones, la oficina proporciona ayuda 

de emergencia y asistencia a largo plazo. 

En el lenguaje popular la palabra "refugiado", se aplica a --

personas que se hallan en situaciones muy diversas. pero en el -

contexto internacional se refiere especlficamente a personas que 

se hallan fuera de su pala de origen y no pueden o no desean re-

gresar al mismo por tener fundados temorea de peraecuci6n, por -

razones de raza, religi6n, nacionalidad, pertenencia a un grupo -

especial en particular u opini6n por el Eatado." 26 

Ese organismo tiene también su oficina en nuestro pais, ésta -

fue establecida mediante el Convenio entre el Gobierno de los Es

tados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Uni-

28 
P• 8. 
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daa para loa Refugiado• relativa al eatableci•i•nto en Mlxico de 

una repreaentaci6n de la Oficina del Alto Comiaionado, hecha en -

la ciudad de Mlxico el 5 de octubre de 1982, y publicada en el -

Diario Oficial el 6 de abril de 1983. 

En conaecuencia, esta organizaci6n, ha venido coadyuvando con 

loa Gobiernos de los Estados¡ al grado de que está organización, 

ea la eapecializada para tratar ese problema. 

"Desde su creaci6n, la oficina del ACNUR ha venido desplazando 

esfuerzos por reemplazar la protecci6n nacional de que está pro-

visto el refugiado. Ello ha incluido promover la práctica del -

aai lo y, una vez que los refugiados los han obtenido, velar por -

la aalvaguardia de 8US derechos en esferas tan Vitales como el em 

pleo, la educaci6n, la residencia, la libertad de m6vimientoa y -

la aaguridad contra su retorno a un pals donde puedan eatar en p~ 

ligro, su vida o su libertad. El principal instrumento interno a 

eate reapecto, es la Convenci6n de 1951 sobre el Estatuto de Ref~ 

giadoa, en que se define los derechos de los refugiados y se ea-

tablecen normas mlnimas para el trato que debe daraelea. 

Haata fines de 1976 habla 78 paises en la Convenci6n y 63 en -

el protocolo de 1969 y ampllan la aplicaci6n de la Convenci6n de 

1951 a nuevos grupos de refugiados. 112 7 

27 ABC de las N•ciones Unid•S· Ob. cit. p. 72. 
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Por lo anterior tenemo• que eeta oficina del Alto Comieionado, 

de•de eu creaci6n empez6 a trabajar, elaborando un eetatuto jurl

dico internacional que le permitiera tener lae nor•a• neceeariae 

para el tratamiento de lo• refugiado• en todo el mundo. 

3.1.1 Bn la convenci6n aobre el Batetuto de loe .. fugt.ado• 

del 21 de julio de 1951. 

Eeta convenci6n, fue totalmente auepiciada por la oficina del 

Alto Comieionado para lo• Refugiados de la Organizaci6n de la• -

Naciones Unidas. 

Y bAsicamente se adopt6 el 28 de julio de 1951, por la Confe-

rencia de Plenipotenciarios sobra el Eetatuto de loe Refugiado• y 

de los ApAtridas, convocada por la Asamblea Ganeral en reeoluci6n 

429 (V), del 14 de diciembre de 1950. 

La maestra Yolanda Frías al hablarnos da esta Convenci6n no• -

dice: "Despu6s de la Segunda Guerra Mundial ee pans6 dentro dal -

aistema de las Naciones Unidas, en una protecci6n institucionali

zada que tuviese un marcado enfoque universalista." 

"El resultado de esta idea fue la resoluci6n 428 de la Aeam--

blea Ganeral de 14 de diciembre de 1950, por la que se cre6 la -

oficina del Alto Cónli•ionado para loe Refugiados. Seis meses de~ 

pu6e, el 28 de julio de 1951, •e aprob6 la Convenci6n de las Na-

cionee Unida• eobre el e•tatuto de loe refugiado•, la cual entro 

en vigor el 22 de abril de 1954." 
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B•t• convanci6n conatituye la •I• c~plata codif icaci6n en 

torno • la protacci6n da lo• refugi•do• intentada haata ehora en 

el •arco internacional. 

"Bl docuaento •e compone da 46 artlculoa, en lo• que •e conte!!. 

plan diferente• a•pectoa derivados de la aituaci6n de lo• refugi~ 

do• en que ae coloca un individuo cuando ae interna en el tarrit2 

rio del pala diferente al auyo, debido al temor fundado de aer -

vlcti•a de peraecucionea por motivos de raza, religi6n, nacional! 

dad u opinionea pollticas." 

"De e•pecial importancia son aquellas disposiciones de la Con

venci6n que reconocen para el refugiado ciertos derechos y benef ! 

cioa, como recibir el trato más favorable posible respecto a la 

adquiaici6n de bienes muebles e inmuebles1 el de propiedad artla

tica o industrial¡ el de asociaci6n¡ el de acceso a loa tribuna-

les internos¡ el derecho de realizar actividades lucrativas1 el -

derecho a su propio bienestar, en materia de vivienda, educaci6n 

y asistencia pdblica, especialmente para aquellos refugiados que 

se encuentran legalmente en el territorio del Estado receptor, 1128 

En tal forma, tenemos como ya existe una norma internacional, 

que va a dirigir la conducta y va a otorgar derechos y obligacio-

28 frl•s s., Yolanda. b2~-!U~1t~m~n!2~-~!-fI2!!SS!~n_!~-
!!I2!E!2n!!-!-!2~-!!!YR!~gg~-l-!!-B!i!!!n-1Y!!9!52-!19!n!!-!n 
~!!!52• UNA", Cuaderno del Instituto de Investigaciones Jurldlcas, 
Nlim. 1 1 1986 1 P• 81 y 82. 
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nea tanto a los refugiados como a loa gobiernos qua lo reciben. 

Ahora bien, en el artículo primero de esta Convenci6n exieti6 

una gran problem&tica, para establecer la definici6n o el término 

da lo que es al refugio. 

Y tan fue una larga discusión, que dicho artículo establece di 

versos conceptos, para poder satisfacer los intereses de cada uno 

de los gobiernos de los Estados, que opinaban al respecto de la -

definición de lo que se deb!a entender por refugiado. 

El maestro Fernando M. Mariño Menéndez, al hablarnos de esta -

problemática y resumirlü, nos dice: " ••• No se trata de mejorar -

la definición de refugiado, se trata más bien de determinar cua-

les son las princlpales fuentes de discrepancia entre los Estados 

en los Convenios de 1951-67; cuando aplicamos el concepto de ref~ 

giado en ellos contenido. La claridad en cuanto a tales fuentes 

de ayuda, desde luego a armonizar la aplicación del concepto dán

dole una precisión mayor que pudiera favorecer su aceptación por 

la mayor!a de los Estados," 

Sin que el orden refleje la importancia respectiva de cada --

fuente podemos indicar las siguientes: 

En primer lugar se halla el hecho de que los Estados no conce

den en principio efectos en su propio orden interno a decisiones 

internas de otros Estados partes que otorguen el estatuto de refy 

giados. Una obligación internacional de dar aplicación a tales -

decisiones derivan de los convenios o por nuevas disposiciones in 
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1 

! 
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En aegundo lugar, la práctica ha ~emoatrado que en el caao es-

pecifico de los Convenios del 51-671 la tradici6n legislativa de 

algGn Estado parte en cuanto a las r•laciones entre un Derecho In 

ternacional y su Derecho Interno impiden la aplicaci6n efectiva a 

aquellos por las autoridades interna$. Eso es notoriamente el e~ 

so del Reino Unido, y cuyo orden jur!dico carece de fuerza legal¡ 

las reglas de los Convenios del 51-67, tal y como expresamente d~ 

clararon 1977 el Secretario del Interior. De hecho, quiz6 la té~ 

nica m6s unifornizadora de incorporaci6n a las normas internas de 

las reglas internacionales relativas al concepto mismo. 

En tercer lugar debe destacarse qUe el divergente contenido de 

las normas de Derecho Interno de los Estados partes en materia de 

asilo y protecci6n de refugiados originen grados de protecci6n, -

asimismo divergentes para personas en situaciones idénticas, Ast 

es bien conocido que ciertos ordenam~entos internos han establee! 

do un derecho subjetivo individual o recibir asilo, Por su parte 

ciertos Estados han dictado normas para restringir el movimiento 

d~ refugiados ••• " 29 

Esta fue la principal problemática que se dio dentro de lo que 

fuera la definici6n del refugiado en !la Convenci6n sobre el Esta-
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tuto de loa Refu9iedoa de 1951. 

Dentro de lo establecido, existen diversos derechos, que van -

estabilizando la normatividad. 

En general, el refugiado tiene la obli9aci6n inmediata de aca

tar los reglamentos y las leyes internas del país a donde Be va a 

refugiar. 

Tiene derecho a que no se le descrimine, a tener BU libertad -

de religión, a que pueda continuar con BU residencia; a poder --

adquirir bienes muebles e inmuebles; a toda la protección indus-

trial y literaria a que tenga derecho; tienen derecho también a -

la libre asociación y acceso a los tribunales. 

El empleo remunerado, forma parte también de las condiciones -

que en un momento determinado debe de reunir el refugiado en un -

país extranjero. 

Tiene derecho a la educación, a la asistencia pGblica, a la v! 

vianda, a la libertad de circulación y en general a que se le tr~ 

te con dignidad, para efecto de que pueda sobrevivir en el país -

extranjero. 

En México, esos derechos los va a tener también el refugiado, 

en tal forma que podemos decir en general que el ACNUR, a través 

de ese marco jurídico que se ha proporcionado como es la Conven-

ci6n sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, ha podido desarro-

llarse no solamente en nuestro país sino en diversos países que -
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son partes del convenio. 

La asistencia que proporciona la •eguridad internacional a los 

refugiados en México afecta principalmente a los guatemaltecos 12 

calizados en el Estado de Chiapas, lugar donde se asentaron tras 

de abandonar sus regiones de origen. 

En 1989 se financió un programa de varios años diseñado para -

consolidar el asentamiento local de los refugiados de Campeche y 

Quintana Roo. Este cubrió la promoción de las actividades agr1c2 

las y de cr1a de animales, ast como el apoyo de refugiados en la 

participación de la planificación y venta de lo que producen, 

"En el contexto de la crisis económica en México, la situación 

de los refugiados en las zonas rurales, es m&s compleja y dif1cil 

todav1a, De ah1 que sean muy pocos los que consiguen regularizar 

su estatus en el pa1s. Por lo tanto el ACNUR seguirá financiando 

para ellos los servicios de habitación legal, as{ como los progr~ 

mas de Asistencia Básica, formación, educación, en la medida po-

si)?le.,, u JO 

Por lo tanto aunque el refugiado tanga derecho, y en un momen

to determinado pueda reclamar un estatus migratorio de refugiado 

en nuestro país, es totalmente potestativo y discrecional, que se 

JO ACNUR, Asiste a los Refu9iados. Ob. cit.• p. 40. 
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le otorgue dicha calidad migratoria. 

Y en consecuencia no podr¡n •er expulsados los refugiados, a -

meno• que comprometan la seguridad del pa!s, esto de conformidad 

con el arttculo 32 del mismo estatuto, el cual establece las si--

9uientes ideas: 

EXPULSION. 

1. Los Estados contrastantes no expulsar&n a refugiado al9~ 

no que se halla legalmente en el territorio en tales Eeta

dos, a no ser por razones de Seguridad Nacional o de Orden 

Público. 

2. La expulsi6n del refugiado únicamente se efectuar& en el -

caso, en virtud de una decisi6n tomada con forme a los pro 

cedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a -

ello razones imperiosas de Seguridad Nacional, se deber& -

permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, fo!: 

mular recursos de apelaci6n y hacerse representar a ese 

efecto ante la autoridad competente o ante una o varias 

personas especialmente desi9nadas por autoridad competente. 

3. Los Estados contratantes concederán, en tal caso, al refu-

9iado, un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar 

su admisi6n legal en otro pala. Los Estados contratantes 

se reservar&n el derecho de aplicar durante este plazo las 

medidas de orden interior que estimen necesarias." 31 

31 ~20~!~Eiéa_!g~!!-11-l!1!!~12-~!-B!!~i!!~2!• Nó~, J&, 
Cuaderno del Jnatltuto d• lnveatigecion•• Jurtdlc•11 Afta Una, núm. 
'· 198&, p. 236. 
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En general, tenemos como el Derecho Humano, la naturaleza mis

ma de la aceptación de las personas que huyen de calamidades o de 

persecuciones pollticas, o simplemente de la guerra, va a estar -

totalmente justificada, y su entrada en otros paises podrá ser v~ 

riable, siempre y cuando tengan y acaten las leyes internas del -

pa{s que lo reciben, para que puedan tener todos los derechos o -

cuando menos los derechos semejantes a los nacionales de ese pa{s. 

Por lo que, es vital que el refugiado cumpla con las legisla-

cienes del pa{s que lo recibe, ya que éste tiene la potestad de -

recibirlo o no recibirlo, dependiendo de la consideraci6n que se 

haga, la situaci6n del momento, y el hecho de que se tenga volun

tad pol!tica para recibirlos. 

Respecto a la actitud de éste asumir en nuestro pa{s conside-

ramos que el nuestro, es uno de los pa{ses, en donde m&s refugia

dos ha existido. 

Esto hace más trascendental la idea y las normas que la Conven 

ci6n del Estatuto de Refugiados de 1951 establece, y más que nada 

respecto del trato humanitario que debe dárseles, no solo confor

me a los reglamentos de este Convenio, sino con todos los demás -

compromisos que nuestro pa{s tiene frente a estas situaciones. 
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3.1.2 111 la Declarac16n Univaraal da loa Derachoa lhlllanoa, 

El Derecho Humano, es un derecho fundamental inalienable del -

hombre, a travéa del cual, éate puede tener su deaarrollo eficaz, 

Este derecho debe ser respetado, debido a que parte de la nat~ 

raleza humana misma, y que es necesario en todo• los &mbitoa so-

ciales. 

La maestra Magdalena Aguilar Cuevas, al definir este derecho -

nos dice: "Los Derechos Humanos son valores: las normas jurídicas 

se fundamentan en ellos para darle al Derecho Natural la capaci-

dad de realización y efectividad. 

Son pues aquellos derechos que tiene una persona por el simple 

hecho de serlo: son un conjunto de normas jurídicas que impone d2 

beres al Estado y que cede facultades a las personas, previstas -

de sanciones para asegurar su efectividad. 

Los principios en que se fundamentan los Derechos Humanos son: 

a) La libertad, la justicia, la paz en el mundo tienen como -

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de -

la familia humana. 

b) Tocios los seres humanos necen libres e iguales en dignidad 

y derechos, dotados como están de razón y conciencia, de-

ben comportarse fratenalmente los unos con los otros. 

c) La realización del ser humano necesita condiciones que pe~ 

mitan gozar a cada peraona de sus derechos civiles, polít! 
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coa, econ6•icos, sociales y culturales. 

di El derecho de los pueblos para autodeterminar su criterio 

y su desarrollo econ6mico, social y cultural, es condici6n 

para disfrutar de los Derechos y de las libertades funda-

mentales. 

el La consolidación dentro de las instituciones democráticas, 

de un régimen de libertad personal y de justificación so-

cial, fundado en los derechos esenciales del hombre. 

f) El Estado no podrá destruir ni restringir los Derechos Hu

manos fundamentales. 

g) Los Estados se comprometen a lograr progresivamente la pl~ 

na efectividad de los derechos y de las garantlas."32 

El Derecho Natural y el Derecho Humano son las normas que en -

un momento determinado, se requieren para que el ser humano, pue

da por lo menos subsistir. 

Estas situaciones, se han ido cristalizando a medida que se ha 

desarrollado la sociedad y se han ido estatuyendo. 

As{, naciendo del Derecho Natural, en el momento en que se van 

reconociendo, van constituyendo Derechos Humanos a nivel interna

cional: y una vez que las Constituciones de cada uno de los Esta

dos las legislan, van a transformarse a Derechos o Garantías Indi 

viduales mínimas que van a normar o a dar el Derecho fundamental 

32 Agu11•r Cue~as, ~agdalen•• 2!t!~U2~-lilim!U2!• ~6xico, 
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, 1991 1 pp. 27, 29 y 30. 
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de las personas que viven en determinada sociedad. 

Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la Declaraci6n Uni

versal de los Derechos Humanos, constituye esa formalidad de rec2 

nocimiento de esos Derechos Naturales. 

El maestro Osmañczyk al hablarnos de la Declaración nos dice: 

11Con el nombre de la Declaración Universal de Derechos Humanos, -

es el documento aprobado y proclamado el 10 de diciembre de 1948 

por la Asamblea General de Naciones Unidas. Los países socialis

tas se abstuvieron de votar, a consecuencia del rechazo de los s! 

guientes principios por la mayor{a: 11 La igualdad no solo de ca

da ser humano, sino también de cada Nación¡ 2) Prohibiéndole la -

pena de muerte en tiempos de paz¡ 3) La prohibición de propaganda 

fascista, militarista y racista antihumana."33 

Notese como el Derecho Humano Universal, debe de ser el recon2 

cido por las Naciones, de tal forma que los conceptos de natural~ 

za humana, que algunos palees deben de tener, no siempre reflejan 

la universalidad que éstos requieren. 

El hecho de que se restrinja la situación política o que en un 

momento determinado, no se trate igual a los desiguales, son si--

33 0'!Hft8Plczylc. Db. cit., P• A26. 
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tuacione• cuyas concepciones, puedan mirares desde diversos Angu

loe. 

Ae1, uno de los principales derechos, que podemos mencionar, -

ein duda es la circulaci6n dentro del pa1a, y la nacionalidad de 

. las personas. 

Cada una de las personas al momento de nacer, tiene derecho a 

ostentar la nacionalidad del suelo que lo ve nacer. 

Y una vez que adquiere la nacionalidad, tiene derecho a circu

lar pac1ficamente por el territorio del Estado. 

Los art1culos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Dere

chos Humanos, nos habla al respecto de las persecuciones y de la 

idea de los refugiados y sus derechos: dichos art1culos estable-

can: 

"ARTICULO 13. 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a ele-

gir su residencia en el territorio del Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pals, in-

cluso del propio y regresar a su pa1s." 

"ARTICULO 14. 

1. En caso de persecuci6n, toda persona tiene derecho a bus-

car asilo y diefrutar de él, en cualquier pals. 

2. Este derecho no podrA ser invocado contra una acci6n judi

cial realmente originada por delitos comunes o por actos -
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opue•to• a loe prop6sitos y principios de las Naciones Un! 

daa. 1134 

El hecho de que se considere que una persona pueda buscar as! 

lo y puede disfrutar de él en cualquier pal•, esto va obligar a -

nuestro pa!s a dar ese refugio, ese asilo, a los que eon persegu! 

dos. 

Ahora bien, eee derecho ee ve totalmente normatizado con el E~ 

tatuto de Refugiados de 1951, en donde se establecen sus derechos 

y la potestad discrecional del Gobierno receptor, para recibirlos 

o no. 

Por lo que podemos decir que esto del derecho humano eetá algo 

condiconado, a la voluntad pol!tica del pa!e receptor. 

De ah! que, nuestro país en un principio debe dar asilo a los 

refugiados, debido a la obligaci6n que presupone la Declaraci6n -

Universal de Derechos Humanos. 

Pero, una vez que son analizados loe casos, bien puede repa--

triar o negar el derecho de refugio a las personas que considere 

que no son gratas para el pa!s, o que en algGn.momento podr!an -

desestabilizar la seguridad del miemo. 
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3.2 Con la Clllliai6n Racional da Derecho• H1111anoa. 

La Comisi6n de Derechos Humanos es una Or9anizaci6n Nacional -

que es de reciente creaci6n debido a que sur9e en 1990. Es un -

organismo desconcentrado de la Secretarla de Gobernaci6n, por lo 

que está hilada totalmente al Poder Ejecutivo, y subordinado al -

Presidente de lA República. 

uno de los objetivos que la Comisión Nacional de Derechos Hum~ 

nos persigue, es el proponer vi9ilar el cumplimiento de la poltti 

ca nacional en materia de respeto y defensa de los Derechos Huma

nos. 

En tal forma que en un momento determinado va a tener las atri 

buciones necesarias para intervenir en el caso de los refugiados. 

La Comisi6n Nacional es creada para que vigile que el Derecho 

Humano sea totalmente respetado. 

Ahora bien para entender este objetivo de la Comisi6n el artt

culo segundo del Decreto que lo crea contiene los elementos que -

dirigen a dicha Comisión hacia el objetivo buscado. 

Dicho articulo establece: 

"Arttculo 2o. La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos será -

el organo responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la 

polttica nacional en materia de respeto y defensa a los Derechos 

Humanos. Con este propósito instrumentar los mecanismos necesa-

rios de prevención, atención y coordinación que garantice la sal-
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vaguarda de loa Derechos Humanos de los mexicanos y los extranje

ro• que se encuentran en territorio nacional; esto Gltimo, en 

coordinaci6n con la Secretarta de Relaciones Exteriores."35 

En conseceuncia de lo que hasta aqut hemos podido establecer, 

tres serSn las autoridades que deban intervenir en el caso de los 

refugiados en México, en especial de los guatemaltecos y ahora -

recientemente de los cubanos; y éstas son: 

1. La secretarta de Gobernaci6n. 

2. La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. 

3. La Secretarta de Relaciones Exteriores. 

Todos y cada uno de estos organismos nacionales deben de coor

dinar sus trabajos, con el Alto Comisionado de las Naciones Uni--

das para los Refugiados (ACNUR). 

En tal forma que la Organización de Naciones Unidas, al esta-

blecer planes espectficos internacionales, va a in~ert1r. ~iertos

capitales, para poder establecer campos de refugiados y que en un 

momento determinado, éstos tengan la funcionalidad suficiente pa

ra acoger a los extranjeros que en un momento determinado se in

ternan a nuestro pata alejSndose de la persecuci6n o de cualquier 

hecho inusitado en su pata. 

35 2!!I!e-2!!~!!!_g!_!!-E!g!!!~!é~· "'•ico, 6 de junio de 
1990. P• 3. 
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As!, la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, debe de perse-

guir siempre su prop6eito de respeto y defensa a los Derechos Hu

manos. 

Siendo que el derecho de asilo y de refugio debe de ser un De

recho Humano, y se le debe de dar al refugiado en México la opor

tunidad de audiencia para que éste solicite su caracter!stica mi

gratoria de refugiado, y luego, pueda quedarse con ese estatus, -

independientemente de que su solicitud sea rechazada debido a que 

esto es potestad interna de nuestro pa{s, 

3.3 Con los Refugiados Guate .. ltecos en !léxico, 

En las Gltimas décadas América Latina se ha enfrentado a mu--

chas y muy dif{ciles situaciones con refugiados, Con cierta fre

cuencia, la atenci6n internacional se ha centrado en las causas -

de los flujos, en la naturaleza de la violencia empleada y en los 

sofisticados métodos de represi6n, mientras que la situaci6n de -

los refugiados en el pals de destino ha sido relativamente ignor~ 

da. 

En América Central y del Norte el fen6meno de los refugiados -

es complejo y variado. Hay refugiados de origen rural, pequeños 

propietarlos y trabajadores migrantes, algunos de ellos indlgenas; 

otros son de origen urbano, subempleados, obreros, y pol!ticos. 

En un primer momento, la mayorta intent6 encontrar refugio en su 

propio pals, mientras otros, desde el inicio, emigraron. Hay pal 
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eee que pueden caracterizarse por •er receptores o expulsores de 

refugiados, o bien que combinan amba• tendencias. México se en-

cuentra en el primer grupo, y en América Latina es tradicionalmen 

te el que ha recibido un mayor nGmero de refugiados. 

México tiene una larga tradici6n de asilo. Por muchos años ha 

recibido a miles de personas procedentes de Europa, Sudamérica y 

Centroamérica. 

Por razones geográficas, por su estabilidad política y por su 

vecindad con Estados Unidos, México tiene el mayor nGmero de re-

fugiados centroamericanos reconocidos en la regi6n y es uno de -

los más importantes receptores de poblaci6n desplazada. Asl ten~ 

mos que a partir de 1981 llagaron a Chiapas, México, miles de cam 

pesinos guatemaltecos que hulan de las campañas contrainsurgentes 

del ejército de su pala. 

Sobre este aspecto, José Cabra Ibarra, nos dice: "Nuestra fron 

tera sur ha estado, está y creemos que estará todavia durante mu

cho tiempo más, en una realidad que debemos de afrontar con la -

misma dignidad y respeto que hemos exigido impuesto en el trato -

con nuestros vecinos. 

En este punto de nuestra Geografla, Guatemala no es sino un -

elemento más de los muchos que intervienen en una situaci6n espe

cifica que tiene como escenario la regi6n del soconusco del Esta

do de Chiapas. Ahl se conjugan y coexisten arm6nicamente los dos 

tipo• de migraci6n laboral agrlcola, la interna y la externa. 
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Ambas impulsadas por una causa que es comGn, la falta de empleo -

en su lugar de origen. Ambas concurren también con el único re-

curso que poseen, su fuerza de trabajo, ambas .comparten en lo ge

neral una misma lengua, tradici6n y costumbre. Ambas por igual, 

los beneficios de una relaci6n de trabajo, y ambas sufren también 

las consecuencias de una mentalidad en el trato de los empleado-

res, en la participaci6n de los beneficios, y en aquella de valor 

y rendimiento que se exige a la fuerza de trabajo ante una condi

ci6n dada en una circunstancia espectiva, en una ¡rea específica 

y en un entorno social, jurídico y pol{tico determinado. 

De esta manera, la tipificaci6n de quienes conforman esta co-

rriente migratoria podr{a darse en los siguientes términos: indi

viduos de las distintas comunidades ind{genas que reGnen las con

diciones físicas, sociales y culturales, semejantes a la de nues

tro pa!s." 36 

De esta manera notamos, que en nuestra frontera sur, existe --

una identidad o un perfil étnico muy semejante, con los guatemal

tecos, lo que hace que exista una adaptaci6n significativa en la 

regi6n. 

Actualmente se estima que aproximadamente 500 mil centroameri

canos, viven en México. Además de ello, cerca de medio.mill6n de 

36 C•bra lbarra, José. E!~~!e~!2~!~-!2~!!-!!-!!Ué!!~2-~!-
~LLlqLLq_q~_lL-tLq~lLLL-~~t-~L~ltq-~q-~~~l~~~lL-~~~lL~LL-LtL~LiL
~'!!:.!!_~!_!!_!_!_~:_~'!.~• Ut11'M, 1985, pp. 176 V 177. 
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pereona• han utilizado el territorio para llegar a E•tados Unidos. 

El ACNUR ••tima que 45 mil guatemaltecos pudieran ser refugiados. 

Sin embargo, a6lo otorga reconocimiento a cerca de 43 mil guate-

malteco•. 

A pesar de la tradic16n de aailo mexicana, la gran mayor{a de 

loe refugiados sobreviv{an en la ilegalidad, sin recibir ayuda en 

tre millones de mexicanos subempleados y desempleados. 

Debemos hacer la aclaraci6n que estas cifras son aproximadas -

ya que constantemente sufren modificaciones, ya sea por mortali-

dad, natalidad o repatriaci6n. 

En un principio el gobierno de México ae neg6 a autorizar la -

residencia de los refugiados, negándoles el carácter de persegui

dos pol{ticos. En julio de 1981 las autoridadea mexicanas dieron 

asilo a s6lo 58 de dos mil guatemalteco• que fueron deportadoa. 

Se argumentó que no calificaban como asilados dentro de la legis

laci6n mexicana. Esta medida no frenó el éxodo y loa guatemalte

cos siguieron buscando protección en Chiapas. Gradualmente, sin 

embargo, la respuesta oficial cambió y cesaron las deportaciones. 

En noviembre de 1982 se establece de manera ex~l{cita que los re

fugiado• podr!an permanecer en el territorio mexicano a pesar de 

no calificar como asilados. Aunque no fueron reconocidos legal-

mente como refugiados, recibieron documentos que los acreditaban 

como trabajadores agr{colas o vi•itantes fronterizos. 

Se debe hacer la aclaraci6n de que no poseian la caracter!sti-
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ca migratoria de refugiado, ya que esta caractertatica aparece en 

nueatra legialaci6n en el año de 1990. 

A au llegada loa refugiados ae establecieron cerca de la linea 

fronteriza entre Chiapas y Guatemala. Su permanencia en México -

se debi6 a una combinaci6n de factores que es preciso señalar. 

Un primer elemento es la forma en que llegaron y actuaron. Por -

lo dram&tico de au llegada y por su vulnerabilidad obtuvieron una 

inmensa solidaridad y apoyo de grupos nacionales e internaciona-

les. 

Apartir de 1982 se inici6 el flujo de ayuda de emergencia pro

veniente del gobierno de México, del ACNUR y de organismos no gu

bernamentales. Las autoridades mexicanas, que consideraban el f~ 

n6meno de loa refugiados como temporal; cambio su concepci6n, co

mún en la regi6n en 1983, cuando empezó a resultar claro que los 

conflictos en Centroamérica y los problemas derivados de la pre-

sencia de los refugiados serta a largo plazo. En México la nece

sidad de otro tipo de soluciones se volvió urgente por las cona-

tantea incursiones armadas que desde territorio guatemalteco se -

lanzaban contra los refugiados. El ataque al campamento de El -

Chupadero (30 de abril de 1984) aceler6 la instrumentaci6n de de

cisiones tomadas de antemano: los refugiados guatemaltecos resi-

dentes en Chiapas en ese momento serian reubicados en asentamien

tos permanentes en los estados vecinos de Campeche y Quintana Roo. 

La Comisión Mexicana de Ayuda a loa Refugiados, establece que 
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de lo• 43 633 guatemaltecos que hay, 11 255 ae encuentran en Cam

peche, 24 649 en Chiapas y 7 729 en Quintana Roo. 

Se trata de poblaci6n predominantemente indlgena perteneciente 

a ocho grupos etnolingülsticoa mayas que en Guatemala ae ubican -

mayoritariamente en el altiplano noroccidental lloa ~ltos Cuhuma

tes departamento de HuehuetenangolJ en el altiplano occidental m~ 

dio que comprende la zona propiamente central del pals !departa-

mento de Totonicap,n, Quetzaltenango, Solal' y Chimaltenangol, y 

en el altiplano oriental !departamento de El Quiché y El Petén.) 

De la poblaci6n indlgena 51\ ea Canjobal, 16\ Mam, 15.6\ Chuj, 

7.2 Jacalteca y 0.2t Quiché. Solo el 10t se considera no lndige-

na. 

De este total el 51\ son hombres y el 49\ son mujeres. De loa 

hombres el 22\ son niños de 0-5 años, el 36\ son de 6-15, el 38\ 

es de 16-50 años y el 4t es de 51 años o más. 

Las mujeres son entre los 0-5 años el 24t, 6-15 años el 34t, -
16-50 el 38t, y por último de 51 años o m's el 3'l. 

Se considera que alrededor del 23\ ya nacieron en México. 

En consecuencia ae refleja claramente, como nuestro pala es -

uno de los paises en el mundo que ha recibido a tantos refugiados, 

y que en un momento determinado a todos se les ha dado cabida. 
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En cuanto a la religi6n de los refugiados el 73• ea Cat6lica, 

le sigue el grupo evangélico con el 18,, y los llamados "PenteCO.!. 

t6a" al 21•. El resto pertenece a denominaciones tales como Tes

tigo• de Jehov,, presbiterianos, Príncipe de la paz y creyentes. 

Los asentamientos eat'n localizados en ireas rurales, entre a! 

deaa locales y ranchos. Todos están bastante aislados. La dis-

tancia a poblados importante• varía de 80 a 120 Km. El acceso es 

por carretera y en Maya-Tecum existe además una línea de ferroca

rril, a S Km de distancia, que conduce a la ciudad de Campeche. 

Los asentamientos son el único lugar de residencia legal de -

los refugiados. Estos están obligados a habitar en ellos y para 

salir ea necesario un permiso. En la entrada de loa aaentamien-

tos, en la carretera de acceso, se encuentra una oficina de migr~ 

ci6n cuya funci6n es controlar el movimiento de vehículos y per-

sonas. Abandonar el asentamiento sin permiso estA sancionado ne

gativamente. Sin embargo, de hecho existen muchas posibilidades 

de salir sin ser visto a través de la selva o por el campo. 

En la organizaci6n de los asentamientos se utiliza el sistema 

representativo. Cada representante es responsable de organizar -

el trabajo en los grupos, dar voz a las demandas y a las quejas -

de los refugiados, resolver los problemas internos, canalizar la 

informaci6n relevante y controlar el grupo. 
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Loa refugiado• guatemaltecos reciben cada semana una raci6n de 

alimentos, donados por el gobierno mexicano y la comunidad inter

nacional. A diferencia de la alimentaci6n que reciben muchos --

otros refugiados en el mundo, ésta contiene un rango muy variado 

de alimentos, que incluyen carne fresca, verduras y frutas. Cla

ro esta que las raciones que reciben no son lo suficiente. 

Los refugiados tienen tierras en ~sufructo por parte del go--

bierno mexicano. Como no se les puede dar tierras en usufructo a 

todos los refugiados, otros tienen que buscar trabajo en hacenda

dos, donde la paga es muy baja, va desde los NS J,00 el d!a. 

Aparte de su pobreza, uno de los factores fundamentales que -

afectan la vida de los refugiados es el analfabetismo; se estima 

que el 70\ de los indigenas mayas son analfabetos, Los refugia-

dos saben que no pueden hacer nada respecto a su situaci6n a me-

nos que aprendan a leer y a escribir en español, porque aunque 

existen 22 lenguas, y los mayas constituyen los dos tercios de la 

población total de Guatemala, el idioma oficial es el español. 

Aunque la vida ha sid~ d!ficil para los refugiados, la mayoría 

dicen que quíeren hacerse cargo de sus propias vidas y llegar a -

ser autosuficientes. Y que si tienen la posibilidad de quedarse 

en México lo haran, debido a que en nuestro pa!s tienen m&s posi

bilidad de superación. 

Debi~o a la guerra civil guatemalteca, nació la idea de la Coa 
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ferencia Interamericana sobre refugiados en Centroam6rica 

(CIREFCA), de la cual no• habla el siguiente bolet!n period!stico: 

"Identificar con precisi6n jur!dica los libros migratorio• centr2 

americanos y la posibilidad de brindarle auxilio oficial, será -

una de las tareas básicas a realizar en la Conferencia Internaci2 

nal Sobre Refugiados Centroamericanos, que ea efectuará a fines -

de mayo, afirmo ayer en conferencia de prensa el ACNUR. 

Manifeet6 que hay además de loa refugiados que adquieren este 

estatue después de probar que salieron de su pal• por peligar su 

vida, loa emigrantes económicos que son quienes salen del país en 

busca de oportunidades de desarrollo as! como los desplazados ex

ternos quienes están un poco en malas situaciones y triplican los 

refugiados convirtiéndose en grupos que requieren auxilio intern~ 

cional, pero que por su indefinici6n no se lea puede otorgar."37 

En base a lo dicho, independientemente de que exista el con--

flicto en Guatemala o no exista, para todos los centroamericanos, 

el paso para llegar hasta los Estados Unidos, es nuestro pa!s, -

por lo que pasan como refugiados, sin papeles, afiliandose como -

fuera, esto ha significado un tránsito migratorio de gran consi-

deraci6n. 

As!, en la lucha por atender este problema en la Conferencia -

Internacional sobre Refugiados centroamericanos, se acord6 funda-

37 .!_•.!_f_o_d_i_c_o __ E_l __ N_•_c_J._o_n_•_l_, 27 de •brll de 1989, 1•. Secc16n. 
P• •• 
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mentar un plan en base a los tres siguientes puntos que son los -

que se citaron en el inciso e) número 13 de la misma Conferencia 

y que al respecto establece: 

"13. El plan de acci6n se sustenta en los siguientes funda--

mentes: 

a) Los pa!scs afectados consideran que tanto el compromiso 

de alcanzar el restablecimiento de la paz en la región 

como la formulaci6n de propuestas de solución en benef i 

cio de las poblaciones afectadas forman parte integral 

de los esfuerzos de la pacificación regional y desarro

llo de la zona; 

bl Loe pasos que se han dado hacia la paz constituyen la -

base del planteamiento de soluciones a favor de los re

fugiados y desplazados que se inscriben en el marco del 

procedimiento para establecer una paz firme y duradera 

en centroamérica, firmado por los presidentes centroam~ 

ricanos el 7 de agosto de 1987 y firmado en la declara

ción conjunta de los presidentes centroamericanos sus--

crita en el Departamento de la Paz, El Salvador, el 14 

de febrero de 1989. 

c) El tratamiento de los problemas de los refugiados, rep~ 

triados y desplazados y la propuesta para su solución -

debe continuar desarrollándose sobre bases estrictamente 

humanitarias y apol!ticas en este contexto los Estados -

seguirán primordialmente por la solidaridad con la p.~•.', 
na nécesitada y por el imperativo de buscar solu.es,.~\\.~~ 
humanas a sus problemas, dando prioridad 84\,~~e~'!. 

~" ,~ 
s.~'° 
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ci6n de la vida y la integridad de la per•ona por en

cima de cualquier otra condderaci6n."39 

Todo e•te fen6meno migratorio, va a fectar a nuestro pal•, ha 

tratado de ser resuelto de una u otra manera ya sea a base de los 

compromisos que nuestro pals tiene con organismos tan importantes 

como el ACNUR, como las negociaciones con los paises involucra-

dos, especialmente con Guatemala. 

Y tan es de interés la soluci6n de estos conflictos en México, 

que nuestro pals se ha prestado como sede, para que la guerrilla 

guatemalteca y el gobierno guatemalteco, puedan realizar cierres 

en nuestro pals y solucionen su problema. 

De ahl que durante los 6ltimos cuatro años se han llevado a --

cabo cuatro grandes grupos de repatriaciones. 

Bajo un convenio de repatriaci6n entre el gobierno de Guatema

la a través del Fondo Nacional para la Paz CFONAPAZI y la Comi--

si6n Nacional para la Atenci6n de Repatriados, Refugiados y Des

plazados (CEARI, incluyendo a los dirigentes de los refugiados, -

facilitado por un grupo de mediaci6n que incluy6 al ACNUR entre -

sus miembros. 

Je E2~!!!!~!!!-!~!!!~!:!2~~!-!!~!!-~!!~i!!~!!-E!~!!2!~!!!; 
.!:!~!!• Cluded de Guat.a•al•I 29 al 31 da mayo da 1989. OocuMento 
CIREFCA/19/13. Orlgln•l [apeftol. P• to. 
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El problema se vuelve a reflejar cuando los repatriados llegan 

a Guatemala, porque no tienen que sembrar, que comer, donde vivir. 

Estan esperanzados que el ACNUR loa siga ayudando. 

De ahí que, mientras el Estado Guatemalteco no de una ayuda -

completa a los repatriados, para que puedan ser autosuficientes, 

el problema de los refugiados será un fen6meno complejo de un ir 

y venir. 

Consecuentemente esto se ve reflejado diariamente en el Río -

Usumacinta, donde guatemaltecos entran y salen constantemente del 

territorio mexicano, debido en parte a la poca vigilancia por pa~ 

te de las autoridades mexicanas y guatemaltecas, en ese punto 

fronterizo. 



CAPITULO CUARTO 

IV. SITUACIOI JUIIDICA ACTUAL DB LOS IBFUGIADOS BI MBIJCO. 

Hablar de la situaci6n jur1dica de los refugiados, es una pos

tura un poco incomoda, ya que se ven relacionados los Estados. 

Por lo que, en este cap!tulo, vamos a proponer un concepto de la 

situaci6n jurídica de los refugiados, también estableceremos la -

forma legal y general de la misma, el marco te6rico y jur1dico, -

el cual tiene que ser observado por todas aquellas personas que -

ingresan a nuestro pa!s, huyendo de calamidades en su pata de or! 

gen. 

De ah1 que, observaremos la situaci6n de loa refugiados frente 

a la Ley General de Población y su reglamento, estableciendo sus 

derechos y obligaciones, apoyos gubernamentales y los lineamien-

tos de la Comisión M¡xicana de Ayuda a Refugiados. 

Consecuentemente, trataremos el procedimiento para au interna

ción y los requisitos legales a cubrir, para que en determinado -

momento goce del estatus de refugiado en México, 
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4.1 ••fugiado•. 

Como ya lo hablamos asentado, en el momento en que en el capi

tulo segundo e•tableciamos el concepto de refugiado, observamos -

que la nueva reforma legislativa a la fracci6n VI del articulo 42 

de la Ley General de Poblaci6n, ya establece la definici6n de re

fugiado y empieza a realizarse positiva su reglamentaci6n. 

As{, tenemos un concepto de la situaci6n jur{dica de los refu

giados: Se entiende por situaci6n jur!dica de loa refugiados, el 

cumulo de derechos y obligaciones que otorga un Estado a los que 

no son sus nacionales, pero que se internan en el por temor fund~ 

do de ser victima de persecusiones por motivos de raza, religi6n, 

nacionalidad u opiniones pol{ticas. 

4.1.1 Derechos y Obligaciones de loa Refugia•oa en México. 

Para hablar de derechos y obligaciones, solamente la legisla-

ci6n pu~de apoyarnos en este sentido. 

As{, el marco teórico jur1dico que es establecido para los re

fugiados en México, no va a ser otro que la Ley General de Pobla

ción y su reglamento. 

En la Convenci6n Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 

se refiere más que nada a que el refugiado, respete las leyes na

cionales en un principio, lo anterior debido a que debe de rendir 
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respecto, aunque no la sumi•ión, pero si el respeto a nuestra le

gislación y en un momento determinado tiene que observar nuestra 

legislación y en el caso que el refugiado viole estas disposicio

nes, ademls de la• sancione• concretas a que se hace merecedor, -

tambiln va a perder la característica de refugiado. 

Ahora bien el refugiado no podrá ser devuelto a su pala de or!. 

gen, •ino cuando se vea amenazada la Seguridad Nacional. 

De tal forma que si el refugiado tiene la necesidad de salir -

del pala que le otorga el refugio en este caso México, debe pedir 

permiso a la Secretaría de Gobernaci6n, y si lsta se lo niega, no 

puede salir del país. 

Si se sale del país sin el permis,o respectivo, inmediatamente 

perderá su característica migratoria de refugiado, debido no solo 

al respeto de las leyes internas, sino porque abandona la raz6n -

por la cual está substanciado en nuestro pa{s. 

Si recordamos los diversos elementos que comentábamos en la r~ 

glamentación jurídica de los refugiados en nuestro pala, vamos a 

recordar que establecíamos diferentes marcos jurídicos que iban a 

establecer derechos a los refugiados en nuestro pala. 

Uno de éstos era el artículo 33 Constitucional, el cual permi

te que todo extranjero va a poder gozar de todas y cada una de -

las garantías individuales en nuestro país, con excepción a las -

que son exclusivas de lo• nacionales. 
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Independientemente de controlar •u ••tancia en nuestro pa!s, -

son sujetos de derecho y por ende podrá disfrutar de las garan--

t!aa que nuestra Constituci6n ha establecido en favor de todas -

las per•ona•. 

Podemos decir, que el refugiado en México, cuando va a lograr 

su calidad migratoria, va a tener la calidad de no inmigrante. 

Esto es, puede equipararse al turista, al visitante, al conse

jero, al asilado, a los visitantes provisionales en general. 

En este sentido, loa refugiados no podrán realizar inversiones 

en nuestro pa!s, independientemente de que no puedan llegar a --

prestar su servicio personal subordinado, debido a que su entrada 

en el pa!s, tiene un carácter de provisional. 

Por otro lado existe un Decreto que Promulga la Convenci6n ce

lebrada entre México y varias Naciones, Sobre Condiciones de los 

Extranjeros, PÚblicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

d!a 20 de agosto de 1931, el que sin lugar a dudas nos va a esta

blecer los derechos y obligaciones, y el cual establece: 

ART. 1o. Los Estados tienen el derecho de establecer, por me

dio de leyes, las condiciones de entrada y residencia de los ex-

tranjeros en sus territorios. 

E•to es debido a que cada Estado es Soberano y diferente, 
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ART. 2o, Los extranjeros est6n sujetos, tanto como los naci2 

nalea, a la jurisdicción y leyes locales observando las limitaci2 

nea estipuladas en las convenciones y tratados. 

Ya desde mucho tiempo atr'• la doctrina Calvo, estampada en -

el art!culo 27 Constitucional, a través de la cual el extranjero 

renuncia a su protección diplomática y la sanción de la misma en 

caso de fallar a ésta, se hace presente en nuestra legislación. 

As!, deben de tener acceso el extranjero que se encuentre en -

nuestro pa!s a los tribunales, pero solamente cuando haya un re-

tardo malicioso de justicia o simple y sencillamente no se le da 

el trámite a sus peticiones, podría en un momento determinado, -

solicitar la intervención diplomática. 

ART, Jo, Los extranjeros no pueden ser obligados al servicio 

militar¡ pero los domiciliados, a menos que prefieran salir del -

pata, podrán ser compelidos, en las mismas condiciones que los ne 

cionales, al servicio de polic!a, bomberos o milicia para la pro

tección de la localidad de su domicilio, contra catástrofes natu

rales o peligros que no provengan de guerra, 

Es evidente que el extranjero solamente le debe sumisión al G2 

bierno de la tierra que lo vio nacer, por lo que él no va a tener 

la obligación de prestar el ·servicio militar a otra nación solo -

porque ~sta lo acoge, 

ART, 4o, Los extranjeros están obligados a las contribucio--
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ne• ordinaria• o extraordinarias, ast como a los empr6stitos for

zo•os, siempre que tales medidas alcancen a la generalidad de la 

poblaci6n. 

Al igual que los nacionales los extranjeros deben de pagar coa 

tribuciones en el lugar que residen, 

ART. So. Los Estados deben reconocer a los extranjeros domi-

ciliado• o transeúntes en su territorio todas las garanttas indi

viduales que reconocen a favor de sus propios nacionales y el go

ce de los derechos civiles esenciales, sin perjuicio, en cuanto -

concierne a los extranjeros, de las prescripciones legales rela-

tivas a la extensi6n y modalidades del ejercicio de dichos dere-

chos y garanttas. 

No solamente por ser Derechos Humanos, la aplicaci6n de las g~ 

ranttas Constitucionales van a ser accesibles a los refugiados, -

•ino que, debido a que la misma Constituci6n as{ lo dispone desde 

su arttculo io, que establece en general, las normas de la Const! 

tuci6n, ser&n aplicables a todo individuo que pase transitoriameu 

te o resida en nuestro pats. 

ART. 60. Los Estados pueden, por motivo de orden o de segur! 

dad pública, expulsar al extranjero domiciliado, residente o sim

plemente de paso por su territorio, 

t.os Estados est&n obligados a recibir a los nacionales que, e~ 

pulsados del extranjero, se dirijan a su territorio. 
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cuando la Seguridad P4blica ae vea amenazada por un extranjero 

el Ejecutivo de la Unión tiene la facultad exclusiva de hacer --

abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad 

de juicio previo, as{ lo establece nuestra Constituci6n en al ar

tlculo 33. 

ART. 7o. El extranjero no debe inmiscuirse en las activida--

des pollticaa privativas de los ciudadano• del pala en que se en

cuentre1 si lo hiciere, quedar& sujeto a las sanciones previstas 

en la legislación local. 

Por ser una garantla exclusiva de los nacionales, los extranj~ 

ros no pueden, de ninguna manera, inmiacuirae en loa aauntoa po-

llticos del pala. 

Hay que mencionar que estos derechos y obligaciones se contem

plaban en los artlculos JO al 35 de la Ley de Nacionalidad y Nat~ 

ralización, que fue abrogada el 21 de junio de 1993. 

En general podemos decir que loa derechos y obligaciones que -

tengan loa refugiados en nuestro pala, aer&n 10s mismos que tiene 

cualquier extranjero al pisar suelo mexicano. 

Aunque claro est&, debido a apoyos gubernamentales y a la res

puesta a au necesidad, y de la improvisionalidad en su refugio, -

el mismo gobierno mexicano, presta otro tipo de ayuda que va m&s 

all& de la misma legislación. 
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4.1.2 Apoyo Gubernamental • loa .. fugilldoa. 

Un caao concrato de refugiado•, lo •on loa guatemalteco• refu

giados en M'xico. 

Aal, tene•o• que la ••yorla de lo• guate .. lteco• que crusan la 

frontera que ••lenta con Chiapa•, son indlgenaa, donde abundan 

las viuda• y loa hu,rfanos. 

Uno da loa primero apoyos que desde 1911, el Gobierno Nacional 

ha brindado, es la formaci6n de campamentos de refugiado• en la -

zona suroeste del pals. Esto de conformidad con el ACNUR y la -

Secretarla de Gobernaci6n. 

Para el 19 de enero de 1982, se forma un comite de ayuda al -

pueblo guatemalteco, y aunque sin contenido oficial, fue uno de -

lo• acontecimientos m'• directo• de la Comiai6n Mexicana de Ayuda 

a lo• Refugiados, por la cual se form6~ esta Comisi6n, que actual 

mente, ea la avocada a loa problemas de refugiado• guatemaltecos, 

en el suroeste del pala. 

El apoyo gubernamental m'• fuerte para e•te desplazamiento mi

gratorio, ha •ido •in lugar a duda•, el establecimiento de diver

so• refugios o campamento• de refugiados en loa que pueden '•to~ 

sobrevivir. 

Aal, para 1984 loa campamentos abarcan ya tre• E•tados1 Chia-

paa, Campeche y Quintana Roo, con el pr6posito de superar la ayu

da de e•ergencia y crear condicione• productivas que le• permiti~ 
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ran .. ntanar un nivel da vida adecuado en condiciona• da aaguri-

dad. 

Lo• cuatro factores mla importante• qua contribuyeron a que •• 

eligiera reubicarlo• en Campeche y Quintana Roo aon1 

1• La bG•queda de la seguridad de los refugiados, 

2• El que Chiapa•, como otros de loa E•tadoa del •ure•te de -

M6xico e•tln plagados da conflictos agrarios cr6nico•. 

3• In Chiapas lo• refugiado• se encontraban dispsr•o• en m&s 

da 100 asentamientos, algunos localizado• en la aelva vir

gen. 

4• "Debido a la política interna. Loa refugiados establecie

ron vínculos con cierto• grupos religio•o• y privados qua 

lea brindarón ayuda en Chiapas. Dicho• vínculos y el he-

cho de que la poblaci6n en Chiapas comparta con la centro

americana, no a6lo caracterÍ•ticaa ¡tnicaa, sino graves 

desigualdades econ6micas, pol!ticas y sociales, llev6 a 

algunos sectores a argumentar qua los refugiados podrían -

aer instrumentalizados en cualquier conflicto •ocial que -

amenazara el predominio del partido oficial,"39 

De ahí que Chiapas fuera el punto de estrategia ya que au co-

lindancia con Guatemala permitir& que los refugiados regresen --
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por medio de le repatriaci6n. 

Cabe hacer la menci6n que en cuento a la politice interna, la 

Di6ceeis de San Criet6bal, mantiene una polltica de apoyo a los -

sector•• m'• deeprotegidoe. 

En 1989 ee llevo a cabo la Conferencia Internacional sobre Re

fugiados Centroamericanos en Guatemala, con el fin de identificar 

con presici6n jurldica los flujos migratorios Centroamericanos y 

lae posibilidades de brindarles auxilio oficial. 

De ahl que el Presidente Carlos Salinas de Gortari, reiter6 su 

determinaci6n de solucionar el fen6meno de los refugiado• centro

americanos en nuestro pala a través de los programas de repatria

ci6n voluntaria que organiza conjuntamente con el ACNUR y la Co-

miei6n Mexicana de Ayuda a loa Refugiados. Tambi'n expreso ayu-

dar a los campamentos de refugiados centroamericanos, para que -

alcancen la autosuficiencia alimentaria de operaci6n. 

Un ejemplo de estos programas con los cuales los refugiados r~ 

tribuyen a la sociedad mexicana por su refugio, es el de refores

taci6n que se hace en la zona boscosa de Chiapas, as{ como la --

construcci6n de caminos rurales, creaci6n y sistema hidráulicos, 

etc. 

Esto revela claramente, como el Gobierno Mexicano, ha dado su 

auxilio, para que de alguna manera se pueda en algo ayudar a so--



g2 

brevivir e eeta ma1a de corriente migratoria del 1ur. 

Ae!, uno de 101 plane1 m1xicano1, e• la r1patriaci6n volunta-

ria, en ma1a eiendo que actualmente, los refugiados guatemalteco• 

en Hlxico, exigen ahora que se le• devuelvan 1ue tierra• que de-

tentaban antes de salir de ellae. Por lo que, el problema 1igue 

en curso, no suaviz&ndoee, 1ino alarg6ndose. 

Es importante notar, como todas estas situaciones llegan a im

pactar al Gobierno Mexicano, adem&s que hay ciertos trastorno• -

dentro de la poblaci6n Chiapaneca de nuestro pa!e. E1pecialmente 

con los latifundistas, que son afectados en sus amplias extensio

ne1 de tierra, debido a los asentamientos humanos por parte de -

los refugiados guatemaltecos. 

As!, tal vez uno de los apoyos m6s grandes que han tenido los 

refugiados guatemaltecos en nuestro pa!e, ha sido sin lugar a du

da1 el proporcionado por la Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugia

dos, de la que hablaremos a continuaci6n. 

4.1.3 COlliei6n lltlxicana de Ayuda a Refugiados. 

La Comisi6n de Ayuda a Refugiados, fue creada por acuerdo pre

sidencial el 22 de julio de 1980. COHAR es una comisi6n interse

cretarial, que tiene por objeto estudiar las necesidades de los -

refugiado• extranjero• que se encuentran en territorio mexicano. 
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Para poder analisar bien eata aituaci6n nos auxiliaremo• del -

miamo decreto, y podamos tener ast, cuales serln las atribuciones 

que 6sta comiaión tendrl y sus funciones. 

Aat, el decreto en menci6n establece: 

"PRIMERO. se crean con cadcter permanente, una comisi6n in-

tersecretarial, para estudiar las necesidades de -

los refugiado• extranjeros en el territorio nacio-

nal que se denominarl Comisi6n Mexicana de Ayuda a 

Refugiados, la cual estará integrada por el titular 

de la Secretarla de Gobernaci6n que tendrá el carl~ 

ter de presidente, y un representante de la Secret~ 

ria de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Pre-

venci6n. 

Los titulares de las Secretarlas precisadas en el -

plrrafo anterior, designarln a sus representantes -

que fungirán como consejeros propietarios, ast como 

a los suplentes que cubrirán las ausencias de ellos, 

con las mismas obligaciones y derechos. 

SEGUNDO. La Com~sión tendrá a su cargo: 

Fracci6n I. Estudiar las necesidades de los refugiados extran 

jeros en el territorio nacional. 

Fracci6n II. Proponer las relaciones e intercambios con orga

nismos Internacionales creados pdra ayudar a re

fugiados. 

Fracci6n III. Aprobar los proyectos de ayuda a los refugiados 
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en el pala. 

Fracci6n IV. Buacar aolucion•• permanente• a loa proble••• de 

loa refugiados en el pala. 

Fracci6n v. Expedir su reglamento interior. 

Fracci6n VI. La• dem'• funcione• necesaria• para el cumpli--

miento de aua fines. 

TERCERO, La Comisi6n se reunir¡, convocatoria de su presiden

te cuantas veces sea necesario y celebrar¡ cuando -

menos tres reuniones al año. 

A las reuniones de la Comiei6n se podr¡ invitar a r~ 

preeentantes de otras dependencias y Entidades de la 

Administraci6n PGblica, que realicen actividad•• re

lacionadas con el objeto de la propia Comisi6n. 

CUARTO, La Comisi~n se auxiliar¡ con un Secretario Técnico, -

el cual estar¡ integrado por un funcionario designado 

por cada Secretario integrante de la misma, y ae en-

cargar¡ de formular loe estudios y dict,menes que le 

encomiende la misma, aer, las tareas que para el lo-

gro de loe objetivos de la Comisi6n le aean asignados. 

El Secretario Técnico contar¡ con un coordinador que 

ser¡ designado por el Presidente de la Comiei6n. 

QUINTO, Loe acuerdo• y recomendaciones de la Comiei6n se com~ 

nicar¡n por conducto del Presidente de la misma, a -

las Dependencia• y Entidades que correspondan, a fin 



95 

de que provean lo necesario para •u cumplimiento."4º 

E• notable como el gobierno nacional, va implementando diver-

•o• planee para subsanar la complicada labor que es controlar a -

una masa determinada de migraci6n. 

Así, gracias a las determinaciones del Presidente de la RepG-

blica una de las primeras decisiones del COMAR, fue el de reubi-

car loe campamentos y establecerlos en Campeche y Quintana Roo; -

con el fin de proteger la vida y dar soluci6n a largo plazo por 

medio de la integraci6n económica y que ee respete y promueva la 

identidad cultural. 

También uno de los objetivos que busca el COMAR, es que dentro 

de los mismos campamentos, la poblaci6n que ahí se e•tacione, teu 

ga una autosuficiencia que les permita en un momento determinado, 

tener alimento, y seguir adelante en su subsistencia. 

Puede tener también como propoaitos directos el COMAR, los que 

•e establecieron en el seminario donde participarán miembros del 

ACNUR, mediante loe cuales se establecía principalmente dos obje

tivos a •eguir: "Mediante convenio en donde intervienen tanto ---

COMAR como refugiado• y se estipulan las responsabilidades y fun-

•o E~!!~2-E!~~l!~-~!-~!-!!~~!!~1~~· "'•ico, 22 de Julio -
d• 1980. 
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clones de cada una de las partee. 

Con la colaboraci6n de proyectos sencillos, por la comunidad, 

a•eeorado• por COMAR. 

Dentro de este marco ee han desarrollado loe siguientes proye~ 

tos en la poblaci6n Maya-Tacum y Quetzal-Edzná. u A 1 

De ah{ que, los asentamientos humanos se van dando con mayor -

carActer definitivo, para los refugiados guatemaltecos en México. 

En tal forma que el COMAR interviene con la gestión del proye~ 

to, el control financiero contable, incluso, cuando estos guate-

maltecos producen, se encargan de la comercializaci6n y adquisi-

ci6n de sus propios insumos. 

En resumen, tenemos que dentro de los derechos y obligaciones 

de los refugiados en México, han existido diversos apoyos gubern~ 

mentales, que realmente les han funcionado. 

De estos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha sido -

de gran valor para los mismos, y los han llevado más que nada a -

que los refugiados se adapten al sistema mexicano, tanto de que -

ya no quieran regresar a su patria, debido a que por un lado, no 

existen planes de apoyo en aquel pa{s para éllos, que en un momerr 

41 Seminario ACNUR-CO~AR Refuoiados 1 "'xico, Campech•• 
centro d• DDCümeñtBCI6ñ-de-1a-co;1;r6ñ-~exrcañe-d;-¡;üda-para 
Refugiados, mayo 1986. p. 45. 
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to deter•inado lea permita acceao a trabajo•, a aeguridad eocial, 

a vivienda, como loe que han encontrado en nuestro pals. 

4.2 Procedi•iento para la Internaci6n del Refugiado en México. 

Para ingresar a nuestro pala cualquier extranjero debe de re-

alizar una eerie de tr,mites, que le permitan internarse legalmen 

te, por lo que en este punto vamos a ofrecer una panor,mica de la 

forma legal en que estas personas emigrantes, deben de entrar a -

nuestro pala. 

4.2.1 calidad Migratoria y requisitos para obtenerla. 

Uno de los grandes logros del problema actual con los guate-

maltecos, es sin lugar a dudas, la reforma en la fracci6n VI, del 

artículo 42 de la Ley General de Poblaci6n, por lo cual, ya se e~ 

tablece la característica de refugiado. 

Con los derechos y obligaciones que hemos visto anteriormente. 

Pero, aún falta que existan reformas a la legislaci6n reglamen 

taria, que señala su procedimiento de internación. 

Así, vamos a señalar los requisitos que el reglamento de la -

Ley General de Población señala en su artículo 89. 

ART. 89.- Refugiado. La admisión de los No Inmigrantes a los 

que se refieren los artlculos 35 y 42 fracción VI de la Ley, se 
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•ujetar' a la• •i9uientea re9laa1 

I. Lo• extranjero• que lle9an a territorio naci6n huyendo de 

•U pal• de origen, para proteg•r au vida, ae9uridad o libertad -

cuando hayan sido amenazadas por violencia 9eneralizada, la agre

•i6n extranjera, los conflicto• interno•, la violaci6n ma•iva de 

derecho• humanos u otras circunstancia• que hayan perturbado gra

v•mente el orden pGblico, ser&n admitido• provisionalmente por 

la• Oficinas de Migraci6n, debiendo permanecer en el puerto de e.!l 

trada mientras resuelve cada caso la Secretarla. La Oficina de -

Migraci6n correspondiente informar& de esta situaci6n al Servicio 

Central por la v!a m&s expedita. Esta Gltima resolverá lo condu

cente en cada caso particular. 

II. El interesado, al solicitar el refugio, deber& expresar 

los motivos por los que huy6 de su pa!s de ori9en, sus anteceden

tes personales, los datos necesarios para su identificaci6n y el 

medio de trasporte que utiliz6. 

III. Otorgada la autorizaci6n por el Servicio Central, se tg_ 

marán las medidas necesarias para la seguridad del refu9iado y se 

vigilar& su traslado al lugar donde deberá residir, el cuál esta

rá determinado en la misma autorizaci6n. 

IV. No se admitir& como refugiado al extranjero que proceda 

de pala distinto de aqu61 en el que su vida, seguridad o libertad 

hayan sido amenazadaa, salvo en aquellos casos en que se demues-

tre que no fue aceptado en el pa!s del que provenga o que en aqu&l 

sigue expuesto al peligro que lo oblig6 a huir de su pa!s de ori

gen. 

v. Todos loa extranjeros admitidos en el pa!a como refugia--
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dos, quedar¡n sujetos a las si9uientes condiciones: 

al La Secretarla determinará el sitio en el que el refugiado 

deba residir y las actividades a las que puede dedicarse, y podrá 

establecer otras modalidades regulatorias de su estancia, cuando 

a su juicio las circunstancias lo ameriten. 

b) Los refugiados podrán solicitar la internaci6n a México de 

su esposa e hijos menores o incapaces, para que vivan bajo su de

pendencia económica, a quienes se les podrá otorgar la misma ca-

racterlstica migratoria. También podrá ser otorgada a los padres 

del refugiado cuando se estime conveniente. 

c) Los extranjeros que hayan sido admitidos como refugiados, 

sólo podrán ausentarse del pals previo permiso del Servicio Cen-

tral, y si lo hicieran sin éste o permanecen fuera del país más 

del tiempo que les haya autorizado, perderá sus derechos migrato

rios. 

di El refugiado no podrá ser devuelto a su pals de origen, ni 

enviado a ningún otro en donde su vida, libertad o seguridad se -

vean amenazadas. 

e) La Secretarla podrá dispensar la sanción a que se hubiere 

hecho acreedor por su internación ilegal al pals, al extranjero a 

quienes se otorgue esta caracterlstica migratoria. 

f) Las autorizaciones a que se refiere este artlculo, se con

cederán por el tiempo que la Secretarla lo estime conveniente. 

Los permisos de estancia se otorgarán por un año y si tuviesen 

que exceder de éste, podrán prorrogarse por uno o más y así suce

sivamente. Al efecto, los interesados deberán solicitar la reva

lidación de su permiso dentro de loa treinta dlas anteriores al -
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vencimiento del miemo, Eeta revalidaci6n ser& concedida •i eub-

eieten lae circunetancias que determinaron el refugio y •iempre -

que ee haya cumplido con los requisitos y modalidadee seftaladoe -

por la Secretarla, En la misma forma se proceder& con los fami-

liaree. 

g) El cambio de lugar de residencia o ampliaci6n o cambio de 

actividades, estar& sujeto a un permiso, debiendo cubrirse los r~ 

quisitos que señale la Secretarla. 

h) La estancia en el pala bajo la condici6n de refugiado, no 

crear& derechos de residencia. 

i) Cuando a juicio de la Secretarla desaparezcan las circuns

tancias que motivar6n el refugio, el interesado deber& abandonar 

el pala con sus familiares que tengan la miema característica mi

gratoria dentro de los treinta dlas siguientes, o bien, podr& ac2 

gerse a lo establecido por el artículo 59 de la Ley. 

j) Los refugiados están obligados a manifestar sus cambios de 

estado civil, asl como el nacimiento de sus hijos en territorio -

nacional en un período m&ximo de treinta dlas contados a partir -

del cambio, celebraci6n del acto o del nacimiento, 

Por lo tanto, se deben de cubrir vario• req~isitos, para la i~ 

ternaci6n de la pereona en nuestro pala. 

En el caso específico de los guatemaltecos, esta migraci6n se 

dio ein que reunieran requieitos, lo que obligo a la autoridad a 

ir haata donde habla sido la entrada de estas personas, para con

trolar au ingreso. 
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Ahora bien nuestro pata pudo haberle negado la entrada, por no 

haber respetado nuestras disposiciones al respecto, pero evident~ 

mente que siendo uno de los pilares de la protecci6n del derecho 

humano, se le pudo aceptar, y se dio incluso, protecci6n y organ! 

sación para que se reunieran en comunidades en donde pudieran vi

vir. 

Así, cuando un refugiado, siendo una persona, intente entrar -

al pata éste deberá hacerlo a través de la Aduana Migratoria, en 

donde pedirá el refugio, 

ello. 

señalando las causas que tiene para --

Una vez que esté ingreso en nuestro país, tanto los refugiados 

como asilados, van a dedicarse a su actividad, bajo un control e~ 

trecho y directo por parte de la Secretarla de Gobernaci6n. 

Por otro lado, en el momento que cese la hostilidad en Guatem~ 

la, los refugiados van a tener que salir, aunque ésto sea en teo

ria porque, en un momento determinado pudiesen solicitar su cam-

bio de calidad migratoria con el fin de permanecer en nuestro --~ 

país. 

Por lo que esta situaci6n será un fen6meno muy complejo cuando 

llegue a terminar el conflicto en Guatemala. 
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Jn•tituoione• que Intervienen en el prooecli•iento de 

interneoi6n de lo• .. fugtedoe. 

Le priemra autoridad que va a intervenir en el movimiento mi--

9ratorio es sin duda el Instituto Nacional de Migraci6n que depe~ 

de de la Secretarla de Gobernaci6n. 

La Secretarla de Gobernaci6n por disposición de la Ley Org&ni

ca de la Administración PGblica Federal, ea la entidad obligada a 

establecer aduanas migratorias, en la que cualquier persona que -

pretenda entrar a nuestro pafa, deba acreditar au legal entrada -

con la visa otorgada respectivamente por el c6naul mexicano, ai-

tuado en el exterior; y que depende del Servicio Exterior Mexica

no, que eet& incorporado a la Secretarla de Relaciones Exteriores. 

Estas dos dependencias son las que principalmente atender&n la 

aituaci6n del procedimiento de internaci6n al pafa, de loe refu-

giadoa en Mexico. 

Ahora bien, para el caso de loe guatemaltecos, la Comisión Me

xicana de Ayuda a Refugiados, ea la que ha sido el 6rgano princi

pal decortante con ellos, a través del cual, ·~ han podido levan

tar loa censos y los requerimientos eepeclficos, para que loa ve

cinos del sur puedan seguir subsistiendo en nuestro pafs. 

Por Gltimo la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social, tam-

bi6n pueda en un momento determinado intervenir, la Secretarla de 

Salud y la de Asentamientos Humanos, adem&a de que cualquier otra 
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autoridad que en un momento determinado, implique una eafera de -

eu competencia en la que deba de intervenir. 

Pero como para el procedimiento de internaci6n en el pa!e ain 

lugar a duda•, la• autoridad•• que han de intervenir aon la Seer~ 

tarta de Gobernaci6n y Relaciones Exteriores, 

En general, la condici6n jurídica de los refugiados en Mlxico, 

eet¡ si no, totalmente reglamentada, cuando menos si hay elemen-

tos normativos para la entrada y salida de los miamos, sua condi

ciones y derechos en general, podemos finalizar diciendo que rea! 

mente nuestro país, respeta el derecho humano de estas peraonas -

que huyen de la guerra o cat,strofe y que han caído en alguna an

gustia o desgracia. 

Por lo anteriormente expuesto, deber¡ hacerse la reflexi6n de 

que quiz¡s los refugiados tengan m¡s protecci6n de grupos guber-

namentales y no gubernamentales, que los propios nacionales !ndi

genae que viven en condiciones desfavorables en diferentes Esta-

dos da nuestro país. 



CONCLUSIONES 

11 El concepto de refugiado, parte m'• que nada de la idea del 

refugio1 y de que e• una masa de poblaci6n que va a huir de 

una cat,•trofe natural del pal• que lo vio nacer, o de al-

guna guerra u otra eituaci6n similar, que no permita su es

tancia dentro de su territorio de origen. 

Dicho en otras palabras, son aquellas personas que requieren 

de •er protegida• por otro pa!e, pero que, debido al gran -

volumen de migraci6n, el país que los recibe requiere de su 

control. 

2• Será el ámbito del Derecho Internacional Público inicialmen 

te y luego el Derecho Internacional Privado , el que inten

te resolver el problema legal de loe refugiado• en M6xico, 

lo anterior debido a que la negociaci6n jurídica internaci2 

nal va a estar regida; en un principio por la legislaci6n -

mexicana y después por el Derecho Internacional Privado, o~ 

servando también los Tratados relacionados con la Inatitu-

ci6n del Refugio, de los que México forme parte. 

31 No será lo mismo hablar de asilado pol{tico, de refugiado, 

de desplazados y de emigrantes econ6micos. 

Ya que el asilado político se ve obligado a salir de su país 

de origen por haber intervenido en la pol{tica nacional o no 

estar de acuerdo con la misma. 

Mientras que el refugiado es una persona que huye de su pal• 
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a causa de un temor fundado de persecución bien fundamentado 

por razón de su raza, reli9ión, nacionalidad, opinión polítí 

ca, pertenencia a un 9rupo social particular o por guerra. 

Por otro lado los desplazados son personas que se han visto 

obligadas a huir de su hogar, a causa de la guerra o de 

otros peligr0s, pero que permanecen dentro de la frontera -

de su país en tanto que los emigrantes económicos son aque

llas personas que salen de su país de origen a causa de la 

miseria, el hambre y la falta de trabajo para encontrarlo -

en otro. 

41 Si por la vía del desplazamiento lo que se quiere es adqui

rir los derechos de un refugiado; y si el emigrante económ_i 

co quiere utilizar para entrar a nuestro país la puerta que 

se abre al refugiado, lo que se va a conseguir, a corto pl.!!. 

za, es perjudicar a los verdaderos refugiados. 

51 A pesar de que las reformas a la Ley General de Población, 

en especial a la fracción VI, del artículo 42, son de 

reciente creación, nuestra Constitución, los Convenios In-

ternacionales, y la misma Ley General de Población y su re

glamento ya establecían normas que en un momento determina

do eran aplicables al caso concreto de los refugiados, aun

que no expresamente. 

61 No cabe duda, que la condición jurídica de los refugiados en 

México, está basada en el derecho humano, como es el caso de 
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los refugiados guatemaltecos, en donde independientemente -

de que existiera o no legislación, fue sin duda el derecho 

humano lo que prevalecio, junto con la ayuda y la protección 

del Gobierno Mexicano lo que permitio que toda esa masa de -

refugiados puedan seguir subsistiendo. 

7• No se debe esperar a que se arre9len las cosas en Guatemala, 

ya que si los refugiados siguen careciendo de vivienda dig

ne, alimentos suficientes y los medios necesarios de exia-

tencia, el problema podr!a agravarse, ya que esta gente ten 

dr!a que robar para vivir. 

a• Desde esta perspectiva, haremos unas sugerencias sobre me-

didas que pudieran ser implementadas para los refugiados. 

Por ejemplo, podr(an implementarse curaos de alfabetización 

para niños y adultos, hombres y mujeres, en su dialecto in

d!gena y en español: establecer pequeñas bibliotecas eri los 

asentamientos con material sobre Guatemala, México y otros 

temas de interés, incluyendo información sobre los diversos 

grupos ind!genas, crear programas de estudio, para la ela-

boración de artesan!as, alfarer!a, hilado, tejidos, etc., y 

para actividades culturales: impartir conocimientos técni-

cos necesarios para desarrollar la agricultura y ganader(a 

en las condiciones locales. 

En segundo lugar, deben fortalecerse las actividades econó

micas generadoras de ingresos, apoyando, mediante créditos. 

En tercer lugar, para fortalecer las relaciones con los me-
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xicanoa da laa coaunidadaa vecina• podrían apoyara• progra

•a• da coaunicaci6n a intercalllbio qua incluyera mGaica, ta~ 

tro, bailes, tradiciones, ate. 

t• Lo• refugiado• poaaen una gran tradici6n cultural, habilid~ 

da• y capacidad de organizaci6n. El fortalecimiento de la• 

expreaionea culturales y de las actividades econ&nicaa po-

dr!an acelerar el logro de au autoauf iciancia y de au inta

graci6n ·lo qua los beneficiarla y proporcionarla a M6xico -

una rica experiencia. Aaimiamo, darla poaibilidad a loa r,! 

fugiadoa de prepararae para el regreso y no aean una carga 

para al pala. 

10• Actualmente nacen loa hijos de loa refugiados guatemalteco• 

en M6xico, miamos qua habrlan de ragiatrarae en forma prov! 

aional a trav6a del COMAR o en el Gltima instancia en el R.! 

giatro Civil, debido a que el refugiado eat& en el pala pr2 

viaionalmante y en un momento dado cuando se terminara la -

causa del refugio, loa que regresaran a su pala de origen -

no tuvieran doa nacionalidad•• y a contrario cenau el hijo 

de refugiado nacido en M6xico que no quisiera regresar, pu

diera tener la nacionalidad mexicana a inscribirse en el R,! 

giatro Civil. 

11• Finalmente, de la reviai6n de asta experiencia, es neceaa-

rio, sin embargo, preguntarse •i ea posible que dicha expe

riencia pudiera reproducirse en al contexto da la relaci6n 
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del Z•tado con lo• campe•inoe maxicanoe1 an ••P•cial con -

lo• que habitan la re9i6n eure•te del pat•. 
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